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CAPITULO l 

ANTECED'f!ITES HISTORICOS DE LA PRODUCCION Y LA EVOLUCION DE LA 
VIDA ECONOUCA, 

1,- HISTORIA DE LA PRODUCCION, Y SU DESARROLLO RN TORNO AL 
DERECHO ECONOMICO, 

De~de loa comienzos de la civiliz.aci&n humana encontramoe in

dicios de la produccidn, y ee aquí donde la iden de relaci~ 

naree y buscar la aetisfacci6n de las necesidades da pauta 

para el surgimiento del Derecho que al ir evolucionando pAnn

de ser un Derecho tradiciona1 1 a ser un Derecho Econd~ico que 

con su cáracter novedoso presenta los lineamientos principa -

les en oue debe regularse la producción a fin de sntiefacer -

las necesidades más elementales, respetando les individur,les

pero anteponiendose las de la colectivi1ad. 

Es aR:Í que algunos autores de los mlia serios sustenten que en 

las sociedades primitivas, la propiedad fue comunal; eatudios 

corno los de Margan y Engels lo demeueatran. 

En lea épocas prehiatdrica e hiat6rica remotas, la propiednd

fue comunal porque la producci6n era también comunal ya que -

loa sistemas do produccidn exigían que para que la especie 

subsistiera ~eta debía ser en común como por ejemplo; la caza, 

asimismo para lograr su objetivo, y para oue no perecieran 

los pequeños gnipos, era indispensable la uni6n de loo cazad~ 

res, pues si hubiesen vivido aislados no hubieran podido defen 

derse victoriosamente de loe acometidos de las fieras ni tam-
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poco atender a su sustento, donde aparece el Derecho como base 

fundamental de esta unidn. 

Para esto nuestros antepasados aprendieron a tallar grosera -

mente las piedras, golpeando unas con otras a fin de dar for

ma a aue mAs antiguas armas comos hachna, lanzas, puñales, ~ 

chillos, puntas de flecha etc.; los huesos de animales tambi~n 

les sirvieron para producir algunos inetru~entos de su vida -

diaria tales como agujas para coser pieles, cucharas, sierras 

para cortar etc, 

El mismo desarrollo de los medios de producci6n dá un mayor -

dominio del hombre sobre la naturaleza, y como consecuencia -

surge la necesidad de regularla, observando un incesante pero 

lento progreso tácnico, que conduce poco a poco a las tribus, 

a los clanes, a las gene; a la propiedad privada. No fue la -

propiedad privada una instituci~n establecida artificialmente 

y que hubiera nacido de la mente de W1 hombre; no, el mismo -

desarrollo econ6mico llev6 a los grupos de la historia lejana 

o de la prehist6ria a crear la propiedad privada. T ampoco 

fue resultado de un paln preconcebido, sino de loe cambios en 

loe sistemas de producción, como hemos comentado anteriormente; 

cuando se van inventando herramientas, cuando se crean loe · . ...:. 

primeros telares rudimentarios, cuando la produccicSn de mune

rosas cosas es resultado del trabajo familiar o individual, -

va apareciendo lentamente la noción de propiedad privada, cuyo 

marco legal se encuadra en el Derecho Econ6mico, otorgándosele 

posteriormente como en el caso de México una funcidn social. 



- 3 -
Para el hombre o el pequefio núcleo familiar que tiene herra -

mientas con las cuales se facilita el hilado y el tejido de -

la lana, es natural, que las telas [!Ue producen sen consider!_ 

dae como de su propiedad; cuando el hombre al hacerse seden -

tario o cuando el grupo familiar se hace sedentario y cultiva 

cierta extenai6n de tierra con el manejo de instrumentos rudt 

mentarios va inevitablemente constituyéndose la propiedad pri 

vada. cuando loe animales ae domestican y son utilizados por

el hombre considera que son suyos esos animales; esta situa -

ción de domesticación influye en la formación del concepto de 

propiedad privada, pero no.debemos pensar que surge de manera 

repentina, sino ea una cosa lenta y al principio imprecisa; -

se va formando poco a poco, pasan varias generacione3 de trBl,l. 

aición en lucha enconada entre los nuevos y viejos valoree, -

entre los nuevos y viejos conceptos que se van eustentanño en 

el Derecho. Presentándose así la necesitlad de reglamentrla de 

una manera que se conserve el interés particular. pero se an.. 

teponga el Derecho de la sociedad, tal y como lo perceptúa el 

D~recho Económico. As! se clarifican, precisan y triunfan las 

tesis acordes con los cambios realiz.ados en los sistemas de -

producción. Logrando la humanidad dar sus primeros pasos, 

D!a con día, afio tras afio, y siglo con siglo, el hombre acumi:.. 

laba experiencias que iba adquiriendo en su lucha contra el -

medio ambiente que le rodeaba y muchos de eaoe valiosos cono

cimientos se han perceptuado hasta nuestros días, convirti~n

dose en un legado a la humanidad. 
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En Grecia existió durante siglos o milenios de igual manera -

oue en los grupos sociales de épocas remotas la propiedad co

munal. 

A una producción colectiva correspondía un.a propiedad colect:!,_ 

va. Posteriormente, con la sustitución de la caza por la gan~ 

dería, con el nacimiento de la industria agrícola aparece la

propiedad privada. A nuevas formas de producción corresponden 

formas nuevas en la orgFlllización jurídica y política de Grecia. 

Bl factor que determinó el principio de la disgregación del -

r~gimen comunista primitivo fue l~ domesticación de los anim~ 
lee y la sustitución de la caza por la cría que ee introdujo

por primera vez entre las tribus que habitaban territorios 

ricos en pastura, principalmente cerca de los grandes rica. -

La introducción de la cría de animales seftaló, la primera di

visión social del trabajo. Otro paso hacia adelante en el de

sarrollo de las fuerzas productivas fue la aparición de la 

agricultura, la horticultura, y después el cultivo de loe ce

reales. 

El oficio de tejer, que data de esa época, permitió producir

telas y vestidos de lana. 

Este progreso en loe medios de producción lleva a las socied~ 

des primitivas a una producción individual a la que correspo~ 

de una propiedad individual. 

Con la propiedad privada, nace la desigualdad social y con la 



- 5 -
misma la lucha de clases, basd.ndoee ya en la necesidad de un-

Derecho que tenga coco base fundamental el UP.recho de la com'!.. 

ni dad. 

En Grecia encontremos casos de lucha de clases como coneecue~ 

cia de la def:ieualdad. En Atenas hubo serio anteeonismos entre 

pobres y ricos, varieo siglos entes de cristo. 

Es indudable que ni en Atenea ni en Esparta hubo compJeta 

igualdad, porque tanto en una como en otra existió siempre lr. 

eeclevitud, inevitable nec~~ldad econ6mica reRultante del cr~ 

do evolutivo en los sistemas de· producción. No hubo plena 

igualdad, pero tempoco una inmensa deeigualdad, tl respecto -

hay que sefte.lar que uno de los principios y valores fundamen

tales del Derecho es la libertad, principio ouc so~tiene tam

bi~n el Derecho Económico, 

Las condiciones de vida en Grecia en ~omentos hiat6ricoa deci 

sivos eran por lo menos tolerables para las mayorías. 

Grecia alcanzó notable desenvolvimiento econdmico. La eanade

ría era pr6spera y se criaban toda clase de ganados; se prod~ 

cía el trigo, el olivo, la vid, la hieuera y varias clases de 

legumbres, La producción de trigo fue siempre cecasa y por 

ello las ciudades griegas se veían oblip,adas a traerlo de ·suo 

colonias en Sicilia o del Egipto, La falta de eete producto -

tan necesario pfira la alimentación fue cauna principal para -

hacer de Grecia un territorio de comerciantes. 
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Por lo tanto, an Grecia se produce para obtener eananciae, la 

propiedad privada comienza a concortarae y lae clases sociales 

ee separan y se definen con mayor precisión. 

Bn lo que al tema del presente trabajo nos refiere, Aristóte

les dice; que hay instrumentos de producción como las herra -

mientas, la devanadora e instrumentos de uso como el vestido

º una cama. 

Aristóteles en su obra "Política11 habla de la ciencia de la -

economía y de la ciencia de la riqueza. Para ~l la ciencia de 

la economía es la aue se ocupa de·adquirir las substancias, -

lo estrictamente necesario, y la ciencia de la riqueza tiene

por objeto obtener ~ás de lo necesario, bienes distintos de -

las substancias. En la misma obra Aristóteles consideraba que 

se produce de conformidad con la naturaleza aplicando el es -

fuerzo del hombre P.n las industrias ~ue los economistas llaman 

fundamentales o primarias; pero además do señalar dichas indtt,!! 

trias como actividades natura.les, menciona la guerra entre 

ellos, pues se consideraba en la antiffUedad a esta entre las 

industrias legítimamente productivas. 

Roma de la misma manera que en Grecia, despues de haber pasado 

por la etapa deorga.nización comunal, que existió en todos los 

puP.blos primitivos, se consolida en ella la pequeña ,ropiedad, 

y fue durante muchos años un país de campesinos libres porque 

ern.n ducftoE! de la tierra, libres no sólo en el orden económico 

sino tambi6n en el orden político ~esde lueco sustentados todos 
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en el Derecho. 

Roma va cada vez ensanchando sus dominios por medio de la gu~ 

rra, las conquistas romanas engrandecen la Repdblica, pero en 

esas mismas conquistas, que fueron la base del pder!o hietdri 

ca de Roma, existían los gármenee de su propia destrucci6n.

Cabe sefialar aquí la importancia nue en materia jurídica re -

presentó Ro?Da. 

Los campesinos libres, dueflos de la pnrcela, ClUC len suminis

traba los elementos necesarios pnrn una vida trnnauila y rnode_:! 

ta, fueron abandonando sus tierras y>ara ir n rumarse a lan le

giones conquistadoras, atraídos por el espejismo d1.: lns tierras 

que se aseguraba se encontraban en zonas remotas; pero no re

gresaban a la patria y los oue retornaban tenían quP. pedir 

préstamos para iniciar les labores y difícilmente pnenban lac 

deudas, pasando a!::Í sus propiedades a manor; .-\e los r1c:os tt rl'.:J 

tenientes. 

Por esta razdn las tierras fueron pasando a manos de los grB.Q. 

des patricios romanos hasta construir lnmensos latífWldios; -

explotando a los esclavos traídos de los paises con~uistados

y por lo mismo el sistema productivo en Roma, ce basaba fund~ 

mentalmente en la labor del esclavo, nue como mencionrunos an

teriormente era el resultado de las e.u.erras. Hspaña, Grecia y 

Asia Menor eran loa crandea mercados ruc ofrecían mano de obro 

gratjs, en virtud de la institucidn esclnvista. 

La esclavitud ocasionaba nue en las lab~res innalubres o pcll 
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grosas los patrones preferían utilizar a trabajadores asala -

riados en lugar de esclavos, ya que estos, nunque gratis pat·a 

Roma, resultaban costosos para elloo porque se adquirían com~r 

cialmente y costaba su mantenimiento y por lo tanto el trabajo 

de esos esclavos era poco eficaz¡ pues ál no tenía inter~e 

por mejorar las condiciones solo obedecía leyes irtenuciables. 

A medida que la historia de Roma se desenvuelve es más profun_ 

do el abismo ~ntre desposeídos y pooeadores 1 entre explotado

res y explotados, advirtiéndoso ya desde a~ui la necesidad de 

ectructurar un Derecho co~o el Lcondmico con sus característ~ 

cae humanitarias, destinadas a obtener el bien común. 

La vida económica de Roma oe basaba principalmente en la pr~ 

dUccidn agrícola, ~ue en un tiempo había estado representada

por la vid, el olivo y los cereales, pero tuvo que reducirse. 

Roma tenin oue traer el trigo para su población de las provi!l 

ciae, especialmente de Sicilia y tambi6n de Egipto. 

Pero al.cru1zó grandes progresos de importancia en la industria 

metaltirgica, la cer&.rnica, la in~.ustria textil y la industria

de artículos de lujo, adelantos ~ue se regitraron durante los 

años de relativa paz. 

Homa rebasó la etapa de la industria familiar y de los oficios. 

Lou talleres, los peoueños talleres de un maestro auxiliado -

de tres o cuatro oficiales esclavos u obreros libres, eran la 
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fonna más característica do la ~roducción.?ero la l>roducci6n

de las industrias de la tranefonnnción, la minera, la agrícola, 

la relaizaban eoclavos en la mayor parte de los caeos. Loa 

hombree más inteligentes ~ran ajenos a la producción. Esto 

originó oue en las industrias no se realizara durante muchoa

años un prog_·eso considerable, no logrando que se aumentara -

la productividad. 

No era posible que el esclavo tratado como bestia, sin afecto 

n1 humanidad, se ingeniase para mejorar la técnica, que aume.!1 

tará la productividad. 

Mientras r.ue la productividad no au~enta, ni la producción, -

crece la improductividad, resultado de la aglomeración de gel.!. 

te inútil y holgazana en las grandes ciudades. 

La Productividad y la producción permanecen durante cierto 

m1mero de afies 1•stacionarias, condiciones que no eran posibles 

para Roma ~iue conserva su hegemonía econémica, política y ju

rídica, 

Roma se debilita por las razones ya expresadas, por las con -

tradicciones existentes entre su producción y su ,roductivi -

dad por una pertc, y su improductividad por la otra se decác

ta~bién por las constantes guerras y las rebeliones; por la -

deoigualdad que hacía imposible la paz interior, ?.unada a la

decodencia del Derecho Romano. 

Roma co!llo bien snbiño ce, recibe la influencia intelectual de 
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Grecia, y hay actividades en que los romanos no ouperan a los 

grieeos. Sin embargo, Roma, realiza su ~ropia aportación: que 

es el Derecho. Los juristas romanos son los creadores de la -

Ciencia del Derecho y su influencia ha sido tñn grande a tra

v~s de los siglos que aún vive en la legislacidn de páíses 

contemporáneos, ya que todo el Derecho tiene su base en la e~ 

tructura del ~erecho Romano. 

Durante loe primeros siglos de la Bdad Media, la ~conomía y -

el Derecho estuvieron en decadencia, pues la caed. totalidad -

de las mercancías se producían y consumían dentro de círculos 

muy reducidos como en¡ la villa o casa d1~ crunpo, el monasterio, 

el pueblo o ciudad siempre muy pequeñas. Y le. aplicación del -

Derecho se observaba casi de la misma manera. 

Bn la EQ~d Media, ia idea econ6mica más i~portante ~~ ln de -

los gremios, ~ue constituían un intento de organiznr la vida

induatrial o artesanal con el fin de mantener ln propiedad 

priVada y la libertad económica, como principios fund~~cnta -

les del Derecho. 

Los artesa.nos que en cada ciudad, se dedicnban a una misma 

profesión estaban agni.padoa en eremioe, conservando cada uno

E'..l i!'lñcpendencia econ6mica: trabajaban con instrumentos y ca

pital propios y en competencia con los demás. 

El gremio tenía además la función de organiZ?.r la enseftanza -

profes) anal. 



- 11· -

Pero a partir del siglo XVI, se inició, para los gremios, un

proceso de decadencia: en general se restringió el ndmero de

mestros 1 reservando las plazas a los hijos o y~rnos de los -

existentes; ~e esta forma se consiguieron v~ntajes de cárac -

ter mor,opolista, se cr~o una clase proletaria y loe e;rf'r:'lios -

se bicit::ron m;-iopularP.s, esto deteroinó E:n lon sitjlos XVIJ 1 y 

XIX, su supersión y el estnbleciciento de regíme:nes de Rbsol1.!_ 

ta libertad industrial. Y todo lo r;ue fuera monopolio era de

preocupación económica en loe siglos de esplendor grc:mial, 

durante los cuales los acaparadores eran cati&ndos con pena -

de muerte. 

Y en general durante loe siglos XIII, XlV y ".01 loe gromios 

funcionaron bien; sobre todo orean1zaro:1 la producción indu!:

trial en la forma t~cnicamente más perfecta, y debJdo a las -

circWlstancias de la ~poca canti;.v1r.ron la propiedt:..d privu.d~ -

y la libertad económica, evitaron la formac16n de una clase -

proletaria. Y a fines de la Edad Media, los comerciantes emp~ 

za.ron a adquirir gran importWlcia en todos los órdenes de la

vida económica, subordinaron la producción de los art~sanos,

de los orfebres a sus necesidades y pronto aparecieron impor

tantes empresas comerciales como¡ los mercaderes aventureros , 

la comnañíe de la tierra de oriente, la compañía Moscovita y

la compañía de la: .. _. tierras orientales. 

En el periddo de la Edad Media, se ocupaban muy poco do los -

problemas económicos y jurídicos, y por supuesto con un crit~ 
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rio distinto, a lo que actualmente se conoce como Bconoroía Y

Derecho, analizaban las actividades econdmicae como dependieu., 

tes de la Ciencia Jurídica y política, que a la vez se sometf'. 

an a la teología, la filosofía y la moral, por lo que de all:1;!:. 

na manera, son situaciones 0uc son contempladas en la actunli, 

dad para que se estructuren las bases del Derecho Econdmico -

como tal. 

Por otra parte con el mismo objetivo del presente trabajo en

contramos que el Cristianismo es una corriente doctrinaria 

que busca en la religión la solución a los problemas económi

cos y sociales del mundo entero. 

El catolicismo encierra en sus consecuentes prácticas, el si!!_. 

tema inás admirable de economía social que se haya dado nunca

en el mundo, deearrollandose también el Derecho Canónico, 

La doctrina cristiana puede considerarse en su ~poca como el

conjunto de ideas revolucionarias y transformadoras porque se 

deseaba mutar los conceptos heredados de Roma o de otra cultl_!. 

ra. El principio igualitario de la doctrina Cristiana iba di

recta.mente en contra de la esclavitud, pues argumentaba que -

todos los hombres aon iguales, y m~s aún son hermanos puesto

que son hijos de Dios. Estas ideas repercutían no sólo en el

Derecho y la política sino también en lo econ6mico ya que en

Homa el sistema econ6mico se basaba en ln esclavitud. 

Con el tiempo el pensamiento Cristiano, fue perdiendo su rig~ 
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dez y moderó su inflexibilidad en función de no entorpecer el 

desarrollo ccon6mico de la etapa de transici6n entre la Edad

Media y el Renacimiento, marcándose así el camino del Derecho 

·Económico. 

Cabe señalar aue por lo que respecta al Derecho Económico, si 

bien se aprecian mnni1'estaciones de Derecho y Economía, toda

vía no surge como tal, sin embareo algunoe do los lineamientos 

del Cristianismo se adcdan a lo perceptuado por el Derecho 

Económico,. 

Manifestaciones que se dWl ~entro del pensamiento Cristiano -

nue fue el principio de una cj vilización y de tul germen fecut.l 

do, oue da un Derecho nuevo, cuyas características esenciales 

cónsisten en proclamar; el valor del individuo y de la perso

na hwnana como ser de fines superiores y absolutos que no 

pueden quedar absorbidos por la voluntad de otr~ hombre, ni -

por la dccisi6n del 1-:stado, adecud.odose esto, a los rasgos -

concretos del Derecho Económico, como el de ser humanista, 

pues se considera ~ue una de las m~ximae en que se apoya, es

darle prioridad al interés colectivo sobre el interds indivi

dual, ya que suree este Derecho, a través del respeto de los 

derechos de la sociedad, e indiscutiblemente los derechos de

los individuos, y luchando sobre todo para protec,er los mismos. 

Otro de los principios oue ree!an la vida social y política -

de los precursores del pensamiento cristiano, era el valor 

universal, esto es riue se aplicaba a todos los pueblos, abrien. 
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do horizontes universales al establecimiento del Heino de 

Cristo, no se admitían fronteras; n1 geográficas, ni etnológ:!,_ 

cae, ni temporales. 

Acorde esto con otra de las características del Derecho Bcon2_ 

mico, ~ue establece oue la naturaleza de los factores sociales, 

se desborda rnás alld de las fronteras de cada país, por lo ~ 

que este Derecho reeula la conducta humana dentro y fuera del 

territorio del país de ~ue se trate. 

Luego entonces el pensamiento Cristiano ha luchado siempre 

contra toda clase de imperfecciones o sinrazdnes del orrlen 

jurídico individualista, sustentado en el Derecho Nnturnl, 

pues la libertad social no era realizar la~ cosas a trav6s de 

la volw1tad de una persona sino, buscar el bien corr.ún, de 

acuArdo con, lof:: dictados de ln Ley };terna. 

Y es así, ciue sin reconocP.roe al Derecho Económico como tal, -

coinciden en uno más de los fines de este, nue es ln justicin 

social. 
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2 ,-DESARROLLO Y EVOLUCION DE LA VIDA ECONOMICA. 

Ea precürn :'JOC\::r ele manit~iesto la importancia que el medio 

econ6mico cj~rcio en el hombre, ya que ~ste desde su orieen -

en su largo y constante afán de evoluci6n,· luchó frente o. un

nHidio desfavornble; esto r.i..ediunte su ineenio y su calidad de

oer racional, propicianc1o la satisfacción de sus necesidades

más apre~i2..ntes, así hasta llegar a los ~contecimieotos de 

r,ran trascen1encia en nuosros días. En consecuencia el hombre 

no puede permanecer desligado de los fen6:ncnos econ6micoa, 

los c•.is.les sustentan al Derecho Económico 1 c:ue es el que da -

la pauta para recular las funciones sociales y econ6~icas coE 

cretas. 

Ea por esto r.ue trataremos de explicar de manera sencilla y

sie~pre &n relación al desarrollo de la preAente exuosici6n,

las dii·:rentes ñ.octr1nas ,.,ue han manejado el teme de los pro -

blem.us econ5:nicoa i .iurídicos y sociales de la humanidad, mi§._ 

moe r;tte pr'Jpiciaron el camino para el logro de un mejor bien

estar social bajo el marco del Derecho Bcon6mico, sienpre di

verso en cada ~poca, con sus propios problemas y acontecimio!!_ 

tos. 

Iniciaremos a partir del Mercantilismo, pues es en esa etapn

cuando aparecen los fundr>..dores de la Ciencia Econ6micn. 

Bn eBr;ncia, manifiesta el profesor Pcro;ut:on; 11 QUe el mercn..""lti_ 

lismo es una política y una doctrina política del nacionalis-
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mo" .(l) 

Entoncea el mercantilismo es la doctrina económica del capit~ 

liAmo mercan~1l o comercial que aparece en el siglo XVI. 

Por lo tanto sostiene Pereuaon; "Las dos bases fundnmcntales

del r.iercant1lismo fur;ron el creci!:liento de unn econoraía r.ior .. e-

tar1a y el surGimiento de los estr..dos nJ1c:i.on.:?.les0 .( 2) 

El Mercantilis::no es W1 movimiento r;ue cubre Vúrios !3ic;lo~, y

adqUicre en cada país características especinles, de modo que 

es distinto en: E~pafta, Austria, PrP.ncia, Italia, ~-íole.nda, r~tc. 

Bl punto Ce partida rme constituye y en el ~uc e-e funda el 

Mercantilismo, es en la teoría del enriquecimiento de lnH nn ... 

cíones, mediante la acumulación de ~eta:~s pr~ciosoD. Por lo

que se 01ensa. r:ue el Mt!r<.:r:..ntilismo rut:! una. !H:!-ri~ dt: jJr:ict1:.;:l:: 

ecvn.5rlicas, c.l::. la fi.no.lich!d dt: cor.~ er,u1r ia mu:' l':.;;c1ón pol L 
tica. y el poderío nnc1onal, ri.uizá podemos ndvertir un nxc(;>sO..,,. 

de intervencidn estatal a trnv6s de las normas establecidas -

en los edíctos emanados del poder Real-

En consecuencia., ea posible establecer algunos principios g:a

nerale del Mercantilismo. 

Dec!a Voltaire; "Un pa!s siempre Re enrin.uece en el detrimen

to de otro". ( 3) 

1,-Astudillo Ursda, P~dro. Historie. del pensn .. miento ;~conómico .. 
pág. 36 

2,-Astudillo Ursúa, Pedro. Ob.Ci t. pág, )ó 
3 .-Astudillo Ursda, Pedro. Ub. Cit. pág. 37 
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Se inició un r~gi..men prohibitivo en contra de las mercancías

cxtranj erasf se hizo frente al problema monetario de falsifi

c&ción de moneda, es decir, se redujo au contenido de metal -

fino, a efecto de imnedir su caída; n ln moneda .extranjrra -

del mismo rwso se le dio mayor valor para atraerlos. Y lo que 

ocurría era rue la producción no crLcÍa e la par del circulag_ 

te; por el contrario, cada vez ibn en dcca<lenc1a. 

Al finalizar el siglo XVII, Esp?ña llegaba n su máxima nobre

za, la !JOblac16n disminuyó, se ccrec:!a d8 =..ndustria y út;ric11!_ 

tura, al comercio estaba en manos de lar: (!Xtrrn1j1;:ros, hl....sta -

las clases económicamente al tas vivínn con r,roh1b1 e iones. 

Bl deterioro de la situación económica de Espafia era debido a : 

la eran extensión del lmpcr10, a las eu(:?·rns que oco.s1onaua -

su rterr~nsa, lno malao coEcchas, el lu,io en el v1.=:t1r, el ':.:e~ 

sivo número de, leyes y el rigor con ~ue se imponían, la acuñ!!_ 

ci6n de la moneda, etc., y la raz6n fw1dam<:ntal era la expor

taci6n de sus metales preciosos. 

La falta de una política econ6mica inteli~ente había hecho 

perder a Bspai1a las grandc:s oportunidaJés auc le brinrlc.rcm el 

descubrimiento de Am~rica y el Renacimiento. 

Eepaña estaba gobernada por eruditos y juristas, excclentec -

conocedores de las lcyen, pero ignoranten de la rca.lidrid y la 

teoría ccon6mirn, lo ruc no pudo complementar el Derecho ~co -

nómico. 
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Bl Mercantilismo Español se encuentra representado por el 

Pndre Mariana, con grandes avances; publicó su obra "Dieerta

ciones acerca de los cambios Monetarios". 

Distineue dos vRlores en la ~oncda; el natural y el legal, 

los dos deben co1ncldir con un sistema monetario bien orBani

zndo; afirma ciue la moneda es un instrumento de cumbia y que

na debe alterarse para obtener recursos. Aconseja una ~educ -

ci6n en los gastos de la corte, la revisión de los capitales

adqu1ridos por loa funcionarios e irn~oner contribución al 

lujo y al consumo de los ricos, p~dría considerarse que tiene 

fin el oue persigue el Derecho Económica. 

Bl. Mercantil.ismo Italiano tiene dos pensadores que l.o represe.!! 

tan: Juan Botero y Antonio Serra. 

3otero en su obra "Raz6n de Bstado11
, concede eran iJiportancia 

a una población numerosa; busca la manera de aumentar los me

dios de subsistencia, más no la ba~a de población, y encuen -

tra ''ue la agricultura puede lograrlo, e.W1que principal.mento

l.a industria, ye. que ésta multiplica más fácilmente los pro

ductos y al raismo tiempo tiene más valor, debe ser variada e-

1roportar ?:lana de obra calificada y recompensar a los invento

res; no deben exportarse las materias primas, primero hay que 

atender las necesidades nacionales, por lo que es indispensa

ble reelamentar tomando como bese el Derecho Económico. 

Antonio Scrra en su obra 11 Breve tratado de las ci:msas que 
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re::.i:.~:.:-~'f ,;.:;. :::e;.c1úr....i::..::- {;: desa:rr.J:lo se obeerve la t,;;"t:-!"tació:. 

t!e '.l..r¡ ?:"..4f.::·:o De:recho :S:cor.~::.ico. 

Con~~=a los ?roceii=ien~0s tullo~~stas e5pe~1al=cnte el envi

lec::..::.:.er.t.o y reba~a d-=. !.as ?:.or.ed.as, l:> ese!1c:lal es Eu dec1s1-

7a orie~tac:ón hacia la inCustria. 

Lue¿;::: er:.'!o.r:.cés, er.-:::ontr~::s r'.le a:: te esto.s. rroc('sos h:Gt6r1c·J::: 

de ca.::.b:.·:.s ecor.1::.icc.s -ue se da:: >.:n Itb.l1a., se pr~.;:;c:itan los-

in1=:::.os para q'.le =á.s !arde sur Ja w: p:e::o rcc.:,noci::.ienta del -

Derecho ~Coúó=1co. 

El Y..e:rca.'l"J't1l1s:o en l'rancia fue de una situación diversa al -

de ~spa.f..a; p~¿s carec{a :~ ~inas¡ practicó una política de 

proI'.ib~cionea que ~e~d!an a :unpedir 12 sal1da de¡ trieo y pr~ 

te~r:~ la industr1a respecto de cíertes materia: ~rlna~. e~re

c1al~ente le lana, que consut<ía la lndustria do~éstica; la 

p·Jl :'ti ca ~or.etaria se inspiró en con!;ervar el nu:::erario '1ue -

afl,J.!;:. al reino. 

En el desarrollo del Kercantilis~o Francés puede verue la 
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etapa precolbertista, que se carnctcriza por el progreso in -

dustrial y comercial; se reorganiza el comercio exterior y la 

meta era atraer el oro español. 

El gobierno de Prancia todo lo reglamentó, dotó a la industria 

de leyes ájilee .que pennitieron la cxcolencia de la fabrica -

ción francr.:sn y la multiplicidad de la industria, observandosc 

al"uÍ lo esencial del Derecho Económico. 

Colbert, ilustre r.:inistro de finanzas de Luis XIV, trató de -

hacer de 1''rancia un gran Estado, una fábrica bajo el imperio -

del Derecho, armonizando la acción interventora del Botado y

de los pkrticulnres. 

Pone de manifiesto la importancia de la industria y su regla

mentación, la necesidad de que el Estado sea promotor, a tra

v~s uol ~erecho F.conómico, 

Razón por la que r.1 hstado, con las normas jurídicas, reela -

menta la~ actividades en la industrie y el comercio, y ya de~ 

de entonces ce apreciaban algunas rcelas concernientes a la -

vida económica, el Bstado aparecía en ellos bajo el mismo as

pecto que cuando ejercía sus atribuciones de guardián. 

En sus primeras nsepciones el Derecho Económico en Francia 

reúne el conjunto de las reelas jurídicas que permiten al Es

tado obrar directamente sobro la economía. Principalmente en

la producción y circulación de la riqueza, 
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Con Colb~rt en el gobierno, ln industria frnnccsn es sometida 

a rieuroso reelwnento, n esta. form2 de mercantilismo ae le -

llama colbertismo. 

Entre los pensndores precolbertiatas destacados se encuentran: 

Ju~n Rod1no y Antonio de MontchrE!ticn .. 

Ju~n Bod1no se niccn a separar la politicn de la mornl, aspira 

a Due el Est&do no s61a busque la felicidnrt de los ha:nbres, -

sin la realización de la justicia , C·)mo valor suprl!íl\O del -

Derecho .. 

Le.t: ideas morales de Bodino hacen oue rechace con vehemencia-

la esclavitud y la treta de neeros. 

Enseña la cnusa del enri~uecímiento de laf; cosns y de la de -

prcc1ac1ón r:Dnt:tn.ria r:ue debía busc~,r:·~ en l:>. r!.bu1.da ... "\cü1 Ue -

rn~tales pr~c1osos; habla de la teoría cuantitativn de ln man!!_ 

da, y la divisón del trabajo, y estii a favor du l" ~ropiednó

indi vidua1 • 

Y como otros mercantilistas defiende el principio poblacioni~ 

ta, efirmn ~ue en el aumento de la población hay una c~usa de 

riqueza, Además hacn rnferencia a los esfuerzos realizados 

para tratar de ca.-nb1ar y conciliar la doctrina de la n.zón de 

Bstado c:on la Teoría del Derecho i1atural,, 

Conc~diendosele eran importru1cia a las aportaci'Jnes ,....u,~ f:ste

tuvo parr· el de.ecnvolvimiento econdmico d1ü mundo y 11ue !>OGt.2_. 
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riormente se introducirián ·Jrincip1os ju.r!dicos, sobre los 

cuales se diera el inicio a lo~ linea~ientos del Derecho Eco

ndr.üco, ya (!Ue este colo t:s conc.!bible y i.:xiste a me1·ced de -

la forma jurídica. 

Montechrát1en, asegura que el oW1do ·.económico está movido por 

el inter6s pernonal, eD ~romotor de la división del trabajo y 

en la ~ociabilidnd natural de los hombres¡ se inclina 'ºr la

agric1Jltura, riere ;-;refiere la mBJ1ufncturn, considera oue sin

la inductri2. 1;1 vida sería incor.1pleta.; habla del valor de uso 

y de canbio¡ r.ue la noneda no rlcbe alterarse, debe ser sana. 

No es partidario de la explotnci6n de metales preciosos; su -

giere limi~ar la importación. Elogia el trabajo, su tesis se

b~sa en el liberalismo. 

~l Mercanti.lis::10 en Inelat~rra, fliendo en el sielo XV una na

ción {~[-!&ncialmente a¡:rícola, dependía de los pastos, de los

cerHales y del gan'.":!do, la indur;tria era nula. Posteriormente

nRce la industria aetalúrgica y por último surje la industria 

textil, con ref'ulta<los nositivos. 

Los mcrcru1tilictas ineleses conservaron del mercantilismo en

general lns i<leas crisoheñónicas y de intervención del Estado 

en la vid?.. 0conómica, no se rlesnrcció la industria, pero su -

princirml activiñad fue el coinercio ~· la naveeación. 

Int:L1t!::!rra tuvo dos importantes prucursoreG: '.J.
1ho:nus Mun y 
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·,villiam Pctty. 

Aquí observamos como poco a poco la actividad estatal va re -

quiriendo normn~ nue le permitan desarrollar su actividild de

la mejor manera posible y para ello se v~ldrá del Derecho: el 

Rconómico. 

Thomas Mun habla en eencrnl del mercantilismo, pero en espe -

cial de la balanza ~omercial, 110 solo examinó ~sta, sino que -

fue precurs :>r de le. balanza de pagos, y con ello del Derecho -

gconómico. 

Sustenta que para obtener una balanza comercial favorable; 

hay '!.ttl! aum.entar la producción fabril; expc.rtando materias 

primas; importar para el consumo nacional la cantidad menor 

posible de mercancías extranjeras; renunciar definitivamente

al lu,io y lo¿:rei.r la conquista dr.l trans~'Jorte marítimo. 

'Nilliam Pctty, decía nuc le. rin_ucza, ~s la colaboración do ln 

tierra. y el trabajo; el trabajo es el padre, el principio ac

tiva de la riqueza; la tierra la madre. En cuanta al trnbaja

lo consideró como el presente y el pasada o sea el capital. -

De e~ta forma, preoent6 la teoría clásica de los factores de

la producción. 

Tambián descubrió lac ventajao de la división del trabajo, no 

solo en las tácnicas de la divioi6n del tr~bajo, sino ~ue 

lleva un análisis de las ventajas en los órd~ncs regional e -

intcrnacio!lal, también fue canziderudo ca:no el fundador de la 
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Cie:icia ~con6:n1ca, ya r.ue sus ideas a:!f'!uieren suficiente o.rt!_ 

culación p<:ra poder afirmar ~ue se constituye una Ciencia 

Económica. 

Para lnglcterrn, las piedras an¡;ulares üe su m~rca.ntilismo, -

sor! el coJiercio y la navei;ación sin de!?cuidar a la inrlustrin, 

estnblecicndose contactos con la vida ccon6:::i.1ca itel país, y -

er.cuentran oue la intervención del Estado en la hcon~m!a y le 

planificación económica son factores determinant~:s, que sir -

ven de guía para estructurar las baser del Derecho :'.-:conómico, 

en la época conteoporár1ea. 

Con lo expuesto anteriormente trnta.'Ilos de h~blar tic les oríc;~ 

nea del r.iercantilismo y de sus características generales cmc

adopt~ron los principales países mercantilistas. 

Nos refcrirei:IOS e. cont.ir..unci6n a Ti1J::.~~:; Evcbe::; y <."!. D~•.vid Eum(·, 

quienes por su mant~ra de pRnsar se convirtieron t!il precurso -

res del Liberalismo I::con6mico, as! corno los r;:.;.cr,os que const:!_ 

yeron esta doctrina. 

El Liberalismo Econ6~ico, establece la filosofía política de

la libertad, significando unn renovación permá.nente del inte

lecto, implicando a su vez ruptura de todas unuellan trnbas -

que estancan el 11ensruniento, surgiendo así la necesidad de un 

Derecho nuevo. 

Es una corriente doctrinaria que nace en el siglo XVIII, y ~u 
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esencia es la no intervención del Estado en la vida econdmica. 

Los prccur.:.:ores de esta doctrina, son los t.tuc con sus ideas -

de libertad económica, pre~araron el camino pt..ra el advenimic_n 

to del liberalismo, sir. abP.ndonar sus conceptos m~rcantilistn~. 

De e~~te modo, Thomas Hobbcs sustenta r.ue el L:,t<.tÜO se: abstcnco 

de intervenir •..:r. todo asu1:tJ de cárr..Gter ec·:inó:nco¡ rue el 

individuo e:s el motor de proercso t:conó:nico 1 el ir.tt.Jr~o pt.ra~ 

nal es el q_ue mueve 13. actividad humana, para Hoh:Jcs los fFlC

tores de la producc1ón son dos: tierrh y trabP.;0. i::n el ]ibt:

ralismo habría tres: tierra, trabajo y ct1·11tal. 

Otra idea que manifie~ta, es la de ''UC 2..os hor.:bres dan poder

ilimi truido al soberano, a trav6s del Contrato Soc1nl, inclu -

yendo el derecho a disvoner de la .')rop1ed3d, y t·UY;ln6n asceu

ra "Uf! sin gobierno y ~in Derecho 1 pU1'Uc :,.ur~1r c~~os, debido -

a los intereses indi vidu:-des. 

De las ideas de este autor se deriva que el individuo es el -

centro del prol;reso económico, y el móvil CSt!ncial de la nct!_ 

vidad económica, situaciones en las que se fundamentan los 

objetivos y características esenciales rue propiciarían el nE:_ 

cimiento en la actualidad del Derecho Econ&mico, 

David Hume, se le considera precursor del libcralis~o econ6m~ 

co ya r·ue hizo observaciones especiales en el co.r:ipo de los 

fenómcnon econ6micas, ±nfluencinclos 6stos por la id en de li -

bertad, y soslayando ln necesidad de instrumentar normas que-
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loa regulen, 

Hume sostuvo la libertad tn la fijación de la tasa de inter~s, 

de~ostrd ,ue dicha tasa no depende de la calidad del dinero,

es decir, rue ésta sea de oro o de plata no es im~ortante 1 
sir.o de su cantidad como capital disponible; defendió las co~ 

tribuc1ones modernas co:no ·:stimulantes de la producción, exa

cir.6 el c~~blJ !nternacional, reco~oc16 W1a ecor.o~ía general 1 

?.f:ccuranrfo nue ln!:' eco:iora!n.s tie:icn &us rt:glas ¡.;articulares. 

Las ides.s de Hume cobran tal i!!lportancia para el des<:!rrollo -

de la economía, ~ue se coloca n ~ste en un ~special lugar en

el transcurrir histórico, t~to del pensnmiento co~o de las -

doctrinas económicas, y de las cuales se deriva la creación -

dCl nuevo D1,recho Económico, 

Ee!"n<:!rd de Mc.ndeville, rnanifiecta las ideas de la filosofía -

económica y social '!Cl individualismo, diciendo que el inter~s 

per~onal es el gran motor del progreso y el metlio por el cual 

se adapta la producción a las necesidades, el hombre al csfo;: 

zarse en '"lrovech'J propio se dedica a ar,uellas actividades que 

resultan más t1t1les pnra los demás. 

Afirma n.ue la ar.nonía de los interc~es individuales se baoa -

en la división del trabajo y ~n ~1 cambio de productos. El o~ 

den social existe sin la actuación del Bstado, ya nue hay 

leyes naturnlcs bienhechoras rlel individu:> cor.:10 renlid~d pri

oarin y se debe dejar .-·ue actúen pnra r.ue los intereses indi-
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vidur.les se armonicen en un m~canismJ maravilloso, de hecho -

otorga un t~:caso pap~l al Derecho. 

Se observa rue con este autor, se tienen las bnses para cons~ 

lidar en forne objetiva e independiente de la voluntr".d, y a -

tre.v~o de lr! div1si6n del tr<~bajo, r:ue el hor.Jbre en virtud de 

sus rcl~ciones 1..::con6c1cas con los dc.:r.i.t~D, puede logrEr el mü.x~ 

mo de bienestar, caracter!.st1ce que encontn;;:¡os en los linea-

mientas del Der~cho Econ6~ico, de reciente surcimiento. 

Ci tarE:r.ios a la escut::la Pisi6cro.ta 1 :1'.lCS (!FtP. hr> dt~ ~(;:r lr- r·ue 

m~rque la exp~nsi6n de un nuevo sigt~ma econ6mico de esa 

6poca, se:ñalando como antecedente del Derecho Bconómico a l'. -

J. Prurlhon, C\UC rnencion=· por primera vez el t~rmino I·t-Gi~la -

ción ~;conómica. 

La fisiocrr.1_cia es ~i~-:.. r.:-c...,1/:r. ecor.ór.nca ,..lle ::urje en el ~ie;lo 

XVII, considera a la acricultura como la única actividad rea~ 

mente productiva, porrue es ln i:ue da un producto neto y a ln 

industriá., nl comercio y n los servicio~-; como económicarr:.e11tc

estériles; su conc~pcidn mnterialista de la rinuez&; es ~uc -

las sociedades humanacl al i&T\lnl q-q-e el. mundo físico están 

sujetas a un orden natural, por lo que el ~atado debe limitar 

su intErvcnci6n, de tal manera r.uc el inilividuo pueda nctuar

lihremente; !:'Stima que la ririue za circula n trav6s de la9 el~ 

ses sociales y que el Estado es copartícipe de la propiedad y 

debe cubrir sus e<~stos por medio de un irnpuusto único :1• cargo 

de los propietarios territorinles. 
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El maestro o representwite principal de la escuela de la Pi -

siocrecia ea el doctor Francois de Quesnay. Su fa.~osa obra 

fue 11 Le Tablc:au Econor.:iir¡ue11 
, cuadro económico, en el que des

cribe la distribución y la circulación de la riqueza. 

El m6rito de Qucsnay en su obra sobre situaciones agrarias, -

es la idea de nue no había aue buscar ni inventar nada, ya 

~ue todas las ~elaciones humanas eRtó..n gobernadas por leyes -

naturales, cuya evidencia es notoria, y r•ue los individuos y

los gobiernos no tienen 1ue conocerlas para ajustar a ellas -

su conducta, de aquí podemos partir para señalar que no esta

mos de acuerdo, ya que es ncceoario el Derecho para conservar 

el orden jurídico. 

Las principales teorías de los fisidcratas sonr Bl orden nat\!_ 

rf'.l, E:l '.lroducto neto, le. circulaci6n de la riqueza, ideas sQ._ 

bre el comercio, la intervención del !•;stnrlo y el impuesto 

t1nico. 

El arelen natural es cuando las sociedades humanas están dirt

eidas por las mismas leyes naturales que gobiernan al mundo -

físico, put!s ne consider6 r.ue el orden natural era el establ~ 

cido po~ Dios para lograr el bien de la hwnan1dad y debía de

conocerlo y confo:rr.?arse a ~l. En este aspecto cabría señalar

lo ap11ntario con A.11terioridnd debido a la necesidad del dercho 

en el que r.uizá deba sustentarse este orden natural. 

Al r'~specto Qucsnay dice: "Obtener el mayor aumento posible -
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~e bienestar con la mayor disminuci6n de gastos es la pcrfec

ci6n de la conducta econdmica. El orden natural se verá con

firmando cuenda cada C'UJ.en r.lga su propia vocaci6n, orientán

dose la sociedad hacia la vida más feliz".(4) 

Con esta i 1 lca surge la md.xima, Dejar Eacr;r, el lnürnez-faire

cuyo ori¡!;cn en realidad es incierto, pero su le atribuye a -

Vicente de Gournay, esto no significa que la doctrina fiaio -

crática fuera pasiva, sino 9or el contrario. Bl dejar hncer -

expresaba, dejar a las persone.z c?.rr.po libre en sus actividadec 

sin temor de que sus int(~reses particulares chocaran entre! ::d 

ó perjudicaran el inter~s de terceros. Con c·r:to los fisi6crn

tas p:fetenden reducir las funciones del listado a unn::.¡ cuan tao. 

El producto neto es toda actividad productiva r,ue implir.a ~~~-

tos, connur.:io Oc riiiuez:! c:::·eaña. Por lo t:mto uxir~te tmn rl:f" -

rencia entre lo gastado y lo producido. Ln denieu~lctad es el -

aumento real de ricueza o de producto neto, al cual solo exis_ 

te en la aericultura. 

No sucede lo mismo con loa comerciantes y los industriales, 

pues afirman los fisi6cratas que ellos obtenían sus inF,resos,

más no loa producían, ea decir que ganan a trav~e de ln clasc

productora, ~ue es la agrícola. 

Los fisi6cratas estiman nue la producción de la tierra era 

4.-Astudillo Ursda, ?edro. Ob.Cit.pág.bl 



- 32 -

obra de Dios y la de la industria de los hombres, 

La distribución y la circulación de la riqueza, bajo la in 

fluencia de los descubrimientos de la c1rculaci<Sn de la sanere, 

los fisiócratas explicaron que las riquezas se pasan do una -

clase a otra por los mismos cnucea. 

Para QuesnRy existen tres clases sociales; la productora, in

tegrada por la agricultura, y con algunas conces1ones, de pes

cadores y mineros; la clase :propietaria, formada por los pro -

p1ctar1os del suelo y la clase est~ril riue agrupaban a los in

dustriales, comerchmtes y profesionales. 

La fuente de la riqueza está en la clase productora, que es la 

que produco una detenninada cantidad, de la cual euarda una 

parte rue es lo que necesita para su propio sostenimiento y el 

'!.':! sus l_?;<-l!'lndos 1 ~emilla::: ".l abono 1 por lo r1ue e:;, tos ingresos no 

círculan, permanecen en la fuente de le. producción. Y el res

to de los productos son vendídos. 

En lo c:ue respecta a. la id en de comercio, los fisiócratas 1 por 

su concepto m~terial de la riqueza, no advirtieron que el cam

bio acrecienta la utilidad de las cosas y que tal aumento es -

real y efectivo. También cr1Jyeron, ciue el comercio, tanto exts_ 

rior como interiort producía una gananci~, lo cual es diferen

te del acto de producción. Asimismo t:n defensa de la libertad 

de comercio refutaron el ar@l""!ento rle lo. br:lanzn de comercio,

ln tesiE: ruc sostcnírm era ruc laG derechan de 12.duann. r:;erínn -
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pac;al1os por el extranjero con lR política llamada de recipro -

cidad. 

Si refut9.ban la balanza de comercio, no es posible que propug

nn.rt:..n por la lib~:·tad de comercio exterior, ya que los fisi6 -

cratns solo ~e concretaban <"1 abolir lan trúbas r-ue impcdíun ln 

exportación de e eral.es al extrhnj ero y restrineían su libre 

comercio en el interior. Ec explicable si e e considera que con 

forne al orcten naturnl no :iodío.n hacer distin¿;os entre libert:-.d 

de co:!lercio interior o exterior, s.orauc la wlivcrsnlidod de -

dicho orden r:uedaba quebrantada y ademó.~ porque lri libertad -

econ&~ica aseguraba el buen precio. 

La intervención del ~stado, para los fisidcratas fue fnvor~bJc 

la reducción de lR actii¡idad lP.giclativa, poroue las lcyen no 

debían ~er sino la traclucción (~!;crJ ta di'.! la::; leye:. r_:'!.turr..:lc;.; 

Quesnay ~xpr~sa en sus máxinas: 

11 Ni los hombres ni sus gobiernos hacen leyes, ni pueden hacer_ 

las. Su misión se ha reducido a reconocerlas como conforme a.

la. razón suprema 1J_ue ~obicrna al univcrLJo y transpor-t~las y

adaptarlas al medio de la sociedadº. "He aquí porqu6 les lloma 

portadores de las leyes, legisladores y jamás se les ha ocur1l 

do a alguien llamarlos creadores de la ley, le¡;isfactores". ( 5) 

5.-Astudillo Ursúa, Pedro. Ob.Cit.pág.64 
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Se ob~crva, en esta doctrina la existencia de antecedentes 

jurídicos oue se aproximan tanto a los hechos como a las ideas 

nue evolucionan a trav~s del tier:ipo para lu cr~ación del Der!;._ 

cho Económico, rue en esa época, aún no surge como tal, pcro

con l:stos antecedentes se aprecian alf;U?1as caracter:!stice.s 

del Derecho Bconóm1co en la actualidad, como su trascendencia 

a nivel internacional en el comercio exterior. 

La lo.bor de los r,obernantes es c,unrdnr el orden natural y muy 

epecialmente la propiedad n_uc constituye su fundamento; atra

es la instrucción, r•ue es un lazo de unión social. Otra tarea 

del Estado son los trabajos públicos, puesto que consideran -

la cnnstrucción de caminos, cannles etc. como ventajosa pnra

la producci6n de la propiedad territorial, aquí encontramos -

uno de l:is lir.eamientos del Derecho Económico. 

Bl l.'i;!JU•:~:to único para los fisi6crntas: el Estado, además de

procurar ln securid~~d y la instrucción, debe hacer anticipos

territorialcs para hncer producir la tierra, tornando los re -

cursos "'Ue ellos estimen r.ue se les deben proporcionar, amplia 

y libre~~nte. Los recursos del Estado deben ser tomados del -

producto neto, siendo parte efectiva de la nueva rirueza. Así 

el impuesto debe afectar exclusiva.mente el producto neto y no 

otros ir.~resos de la clase Jropietarin; el impuesto debía ser 

cubierto en su totalidad por estos, en proporci6n de un tercio 

del producto nota. 

En síntesis, la.s aportacionen nás im_::iorttintes de los fis16cr~ 
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tas son; los fcndmenos sociales ~stán sujeto~ a un orden ~ue

implica relaciones entre ellos; el intert'!s personal es sufi -

ciente para lograr lo mejor, no solo individualmente ~ino 

para la sociedad en general; que la libre concurrencia esta -

blece buen precio; <iue la pro:iiedad es una 1nstituci6n funda-

5ental por lo ~ue el Lstado debe l~por.er su nutor1d~d para 

earant1zar la libi!rtad económica y la propiedad, como se ob -

serva bajo la 6ptica del J0recho Ec~nd~ico. 

Sus fallas :onsistieron en ln falta de intelieencia de las 

leyes del valor, debido a r•.ue sus ideas oa-cerialist?.B de la -

rinueza los llevaron a sostener la improductividad de la in

dustria y del comerc10. 

POde:!loB apreciar ~,ue las doctrinas enunciadas, han tenido cor.:io 

finalidad cooperar a la modificación y transformación del º!.. 

den jurídico y social. Ya que ln experiencia demuestra que 

los principt:!.lea !}roblemas ri.ue afectan a la humanidad son de -

cáracter econ6mico que a su vez implican tanbién, cambios en

la eRtru~tuta ~acial y descansen en lP-s ba~es del Derecho Ec~ 

nóriico. 

En este sentido consideramos de suma importancia relacionar -

estas doctrinas con el tema a exponer, 11uP.zto que la evolución 

del pcnsruniento económico ha enrir.uecido el desarrollo del -

Derecho Bcon6r.lico, ·~studiando a través de la naturaleza. y 

características, les móviles en la conducta del hor.ibre, y para 
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ello es preciso contar con razonamientos jurídicos que permitan 

comprender e~ ,roereso y particularidades del hecho ec~n&cico. 

Pues definit1vemente tanto el pensamiento económico co~o las

doctrinas econócicas tienden a co::>perur a la rr.odificación o -

transfor::;r:.ción revoluc10narin rlel orden social, ~Ut propicien 

la implantación de un r~gimen jurídico r.ue ayude a solucionar 

los aspectos econ6cicos de la humanidad, bújo los lineamientos 

del Derecho Económico. 
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3.- LA ESCUELA CLASICA Y EL DERECHO ECONOMICO: ADAJ>! S!J!ITH, 
DAVID RICARDO, JEAN BAPTISTB SAY, THOMAS ROBERTO MALTIJUS. 

Definitiva.mente, si nos referimos al Durecho Económico, es n~ 

cesario transportarnos en el tiempo a lo n~e se conoce como -

la escuela Clásica, cuyos argumentos le permitieron obtener -

una autoridad extraordinaria en poco tiempo y. no solo en su -

cuna nue fue lnelaterra, sino e::n varios países, otorgando una 

nueva diná~ica al mundo en gencr~l con conceptos muy evoluci~ 

na.dos. 

l:Jltre lo más importante de su tesis se encuentra la producción 

anteponiéndose aún a la distribución. 

Los Clásicos, se dedicaron a estudiar la producci6n, porque -

la abundancia de nroductos es condición nisma de todo progre

so, y para ellos existe un e~uilibrio automático y permanente 

entre la producci6n y el consumo, ya que si la producción ex

cede a la demanda la repercusión es una baj~ inmediata de los 

precios, y si ~stos aumentan quiere decir ~ue la oferta es 

escasa, indicando esto que es necesario producir más. 

Para los clásicos las má~uinas significaron beneficio, porque 

producían más barato y al entrar a la era mecnizada apunta -

ya la idea del Derecho Económico y su trascendencia directa -

del desarrollo. 

Ho obstante, lott serios obstáculos r;ue tuvo la escuela Clásica 
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casi cien añoa después, a mediados del siglo XIX, loara su m~ 

durez, ~u plen~ desarrollo y apogeo. E~ta.ndo en ln cún~ide, ~ 

de inmediato inicia su descenso, que la lleva a perder infll1e_!! 

cia, pero conserva su vitalidad hasta antes de la primera GU!:_ 

rra Mundial; y para esto tuvo que corregir sus m~todos, rec -

tifica.r algunas "teorías, oiempre defendiE.::ndo sus b<..i.ses. 

Es evidente r_ue durante esta ápoca de tanta importancia, la -

manifestaci6n de Derecho Económico como tal era ignorado, y -

es con posterioridE.d, por m€:dio de los fenómcmos econ6micos "J 

sociales, fl.ue originen que en la etapa. contemporánea ce cono~ 

ca la estructura de este nuevo Derecho Econó~ico. 

La escuela Olásica se encuentra representada princi;ia.lrnentc -

por Adc.m Smith y David Ricardo. 

AdGr.l Smith nació en Kirkaldy, r:scocia on l'/,.} y munó en Bdi!!!_ 

burgo en 17~. Visitó Suiza y Frru1cia lugar éste en donde 

entró en felaci6n con los fiaiócratas y 8nciclopcdistas. Y 

también inicia la escritura del libro ~ue habría de darle fu

ma; "La riqueza de las Naciones", nue aparece en 1776, y que

le otorga el título de padre de la economía. 

Bn su obra tr,ata problemru:; tan importantes como la ~roducci6n, 

cambio y distribución de la riqueza; habla de la división del 

trabajo; también trata lo referente al capital, acumulación -

del capital; lo relativo al interés¡ estudia la hictoria de -

la industria europea; pone de manifiesto la relaci~n entre 
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pronreso económico y trabajo; y de loe ingresos del soberano

º de la comWlidr?.d de naciones. 

Se considera a Sm1th, como el punto de partida para realizar

estudios econ6micoe, y sieue siendo el jefe indiscutible de -

la escuela Clásica. 

La obra de !::ioith se e~tima de W1 eran valCJr, y en consecuencia, 

aporta un sin fin de conoc:mientos, ~ue inclusive h~n servi1o 

de ba~e y apoyo a la ciencia jurídica, O.estac<.lndo su i:nportrui 

cia en materia de D~recho ~cor.6mico, desarrollando varins t~~ 

rías, tales como la división del trab?.jo, el vr.lor y ln mone

da, cuya relacidn con el Derecho haci:: im:_¡recindible !:>U estud~o 1 

además de cue con su obra supera lo realiz['dO por los fisió -

cratas • 

.En r:u tecr:ía actrca de la división del trab<.jo, :;u:·ter.ta ··ue

el trabajo constituye ln verdadera riqueza, pero no cunlnuier 

trabajo, sino el trabajo anual de cada naci6n 1 en concreto el 

trabajo de todas las clases sociales. 

El sistema de Smith consiste en un eran taller, en donde la

realización de los diferentes trabajos va dar oriGen a lo. ri

queza, pugna por1•ue la división del trabajo sea ln verdedern

fuente de progreso y bienestar, asegurando r_uc la cooperación 

de todos es benáfica, y así existe la posibilidad de satisfa

cer mejor lns necesidades. 

Y lo vr~mos con_glaridad en ou afirmación: 11 La sociedad ec como 
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un gran taller creado por la división del trhb!l·jo; las activ;!_ 

dades econdmicas de los hombres son guíauas por el inter~s 

personal y µor el d~seo de lo6rnr su b1en~star¡ ~ste mdvil 

psicolóeico esencial hace que los hombres, el buscar su pros

peridad, coincidd!l con la prosperinad de las demás" ,(ó) 

Surge o.sí, une. de las oposicione~ de ~mith y los fisi6cratas. 

Smith no pudo desliear e~ta idea, admite que la a~ricultura -

...,n rclaide.d era más productiva nue la ir.dustriat pero loa re

bate m<:Iüfe:sta.'1.,io¡ en la primera, la naturaleza ayuda. al hom

bre, y 1·n la segunda el hombre lo hncu todo. Ca.be mnnífestar

aou:! "'U{! el hombre hace las leyes. 

Siguiendo el materialismo de los fisi6cratas al respecto de -

l~ producción Smith dice: ~ue el trabajo sólo es productivo -

cu:~r:do 'J}lJr resultado se obtiene aleo material con un valor y

con opción a re~lizar un ca~bio por otra cosa; la cual se re

parte entr~ les diversas clases socíales, por lo tanto consi

dera oue no solo la aericultura es productiva sino todas las

actividadcs económicas. 

Situación esta nue se relaciona con el nuevo Derecho Econ6mico 

oue reglo.menta la produccí6n, de igual manP.ra la c~rculacidn, 

la diAtribución y el consumo de los b1enen, br.:.jo sus normas -

tan flexibles se advierte la ~'osibiliU:ad de adecuarlas a lns-

6 .-H::-l.flt;nl Gouto, Hup;o. Guia esturl.io Historia del pe:isu.miento -
Econó~ico, pág.43 
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eituac1~nes emergentes. 

S~i~h ar.arte de la división del trabajo, considera a ln monedo, 

al capital y a la oferta, y a la demanda como las principales 

institucjor.es económicü.S. 

Bn su teoría del valor t!llCUentra c:ue su or1ge1~ '=!S el trnbajo

y dice nue solo pucdf! ser en·las aocied<.~dcE primitivr:s, cuando 

no se creaban ca~itales, cuando los hombres no se habían pos~ 

sionf<.do de las tierras; en una Bociedad evolutiva, el valor -

se determina por el costo de -,roducci6r., es decir lo rue cue~ 

ta producir un bien. 

El natu.ralismo y optimiAmo de Adrun Smith. "En una forma n~tu

ral los hombres se '~eaic<7n cspontáneaz;if"!nte a ,_:'\s nctividnrics

ecvnómicr:s riue dc:.:e<...n, guiados !JOr su intí"!r6s per""'O~al y .0:1n

quE los dirija n1nf,1U1a autoridnd. :;s¡..ontánco e:·. ~adr1 ho:.;brt., -

resulta ademils benéfico pare. todos loe demás". (7) 

No pudo evadir le. idea de que lo natural y espontáneo es lo -

mejor en esta vida, denostr6 así que el orig6n natural era 

útil y beneficioso. 

Finalmente dice: en la producción, la intervención nue aport~ 

mayor útilida.d a una persona y a tma nación, eA la nuc se .in!_. 

cia con la abrricultura, sigue ln indu~tria, pn~a al co~ercio, 

7.-Rancel Couto, Hu¡;o. Ob.Cit.pág.47 
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ya sea interior o exterior y de tre.nsporte, s termina c.:>n el

comercio al menudeo. 

ObservP.mos ~ue les ideas de S~ith, tendían a proteger al indu1! 

trial y al comerciante, por medio de un orden económico oue -

se marcr~ba cor. el liber-:ilismo clásico nue actuaba oor si mismo 

y de ::lanera invisible regulaba. el nrocaso ecan6:nica. Pero su!:_ 

r.s:í en nuestros días el Derecho }!conómico, aue combate dichn

teoria. 

Es indudable ~u~ Smith tiene influencia de los fisi6cratas, y 

cuando los conoció, él ya poseía nociones relacionadas con -

el la1ssez,....faire, lo entendía como la no intervención del Es

tado en la vida económica, especialmente en la producción. 

C.:s por c.::to o.ue sostiene que el Estado no está por establece;:. 

se $Ü10 rue ya e;:iste ",j f\;,:i.c1:ma, y no se ::requiere la :i.nter -

·1enci6n de la nutoridad y atln cuando sufre desviaciones pasa

jeras, ~stas se corrieen solas. 

Confirma su liberalismo econ6mico y dá a conocer lo sieuiente: 

11 Si el soberano no r1UiP.re sufrir graves decepciones, tiene 

n.ue dejar ··uc los individuos apliquen sti trabajo o sus capit~ 

les a la activ1dad rue más les acomode, ~arque no bastaría 

nin&'\J.11a sabiduría humen~ p?.ra n_ue el ~stado pudiera dirigirlos 

bien y por lo tanto debe dejarlos en la rr.ás co:".'!¿leta libertad". 

11 Nada hay r.1~~ lejano a la acti ·;irlad industr1.:.l o comercial, -
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que la de los funcionurios públicos¡ el hombre easta con eco

nomía su dinero, pero con el ajeno nctúa can despilfnrro, por 

eso las empresas privadas tienen éxito, y las estatales no, -

porque el bur6crata esta desvinculado de los verd::i.deros yiro -

bleoas". (e) 

Pdeoos apreciar de estas ideas, nue conEid~ra al ~studo como

mal administrador y a la burvcracia ~amo desidiosa, ner,ligon

te y 1ilapadora, pues no hay interés dirc~to ~ar el buen mcn~ 

jo de la r._dministración. Por lo oue derluce ..-ue no h=i.y r.ue eli_ 

minar la intervención del :~rt:ido, Ú:l.icamentc h,:,.y ·:uc limitar

la hasta donde sea intli~pens~ble. 

Es decir el Bstado debí.a encargarse de eobern::.r, ndr:iir..istror

la justicia, además de promover y sostener l[ls 1?1stituc1ont!R

'.'"Ue no tenían nir.t;Ún interés; f:n l~-t actu:ü1 ·i<lli (:s ~ través 

del Derecho 1~conórlico, por medio de ~011s normH.~ Jurilncas r.ue -

se busca un_equilibrio en las fW1ciones pÚblica~ del Estnño -

en la vida económica y social de cuda país. 

Asimismo es oportuno hacer mención oue Sm1th manifi~sta bajo

tres encabezados generales las factores de la producción y 

dice nue: además del trabajo, los 0ue contribuyeron trunbHn -

son, la tierra y el cnpital. 

En cuanto el capital le concede suma importancia y lo da a 

6.-Rangcl Couto, Hugo. Ob.CJt.pd.g.48 
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conocer como el dnico medio que tiene un país para aumentar -

su riq,ue za "J expresa; 

11 PnrP. aumentar dl producto de una nación hace falta aumentar

también nu capital".(9) 

Es ar;Í cue a la postre el Dcrt'Ch.J Econdmico 1 vieilnría que 

esto sucerta, bnjo las nor1:1ns jurídicas, para garantizar W1 -

~ejor aprovcch~~iento del capital. 

Y en relaci6n al fcctor trabajo, declara en el principio de -

su obra 11 Le. dívis16n del Trabajo" que: la suma anual de trab~ 

jo lle cr.da naci6n constituye el fondo que la provee original

cente de todo lo que consume c~da año para atender a las ne -

cesidades o a las comodidades de la vida, y que es siempre, o 

bien un producto inmediato de aquel trabajo, o bien algo con 

61 se comrru a otrn.~ naciones". 11 ln mayor adelanto en ln ca -

pacidad productiva del trabajo y la parte mayor de la aptitud, 

destreza y discerni.mienOo r.ue es dirigido o aplicado en todao 

partes, parecen haber sido coneecuoncia de la división del

trabaj o" • ( 10) 

Por lo tl'!.~to para Smith el trabajo es uno de los principalcs

fnctores nue constituyen y contribuyen a la creución de ln rt 

cueza de una nación, incluy6ndose asi dentro del Derecho Eco-

9.-Smith, Adrm. lnvcstieaci6n zobre la naturaleza. y causas de 
la rinueza de las nacion~s. P.C.~. pág.310 

l~.-Aotudillo Ursúa, Pedro. Ob.Cit.pá&.b9 
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n6mico. 

Factor PUe ha servido de cauce jurídico para la fundación d~

un nuevo Duri.:Chil defensor de los derechos de la sociedad, es

tructurándose así al Derecho ~con6mico y el Derecho del Trab~ 

jo, protectores aT.bJs, del individuo socialiZRdo. 

Y de la tierra co.:no cle:nento natural sustenta Smitht"Que en -

la ac;ricultura la naturaleza colabora con el hombreº, lo que

P('r::'l.i tt: la ;:iroducci:Sn de W1 excedente y, por t?.nto, de una 

renta anual, la cual se re·inrte entre las diversas clases so-

ciales". (11) 

Luego entonces el nuevo Derecho Bconómico a tr1:..v~s de sus pri,E 

c~pio~ nor:nativos y su reGlamentación defiende a la tierra en 

todos los as pi:: e tos, así com·J en su aprovechamiento y conserv@¿ 

ci6n. 

Sobre esta~ idcnc da a conoctr Smith la influencia definitiva 

de loa fisidcratas, pero las apreciaciones que ~l hace son i!!,. 

finitamentP. mejores. 

Sin ecbargo con respecto a la teoría de la Renta se considera 

dábil, oorr.ue la hace rlescanm".r en los poderes naturales del 

suelo y fue hasta Df'.vid Hicardo quien efectúa una investiga -

ci6n mAs científica y perdurable. 

11.-GÓ;;iez Granillo, r,:oises. Breva Historia de las Doctrinas -
~coc6m1cas.p{g.73 
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Actual:i.ente se considera c:ue no s6lo la tierra Gencrn renta , 

sino tE>JJlbién los dcmds fnctorcs productivos. Ahorn ln renta -

de la tierra se lilucatr~! no :ior la caca~ez de tierras mejoras

en calirlRd, como manifiesta Ricardo, sino porr.ue se trata de

Wl cnpi t;:~l 0ue produce ciertos bienes, por lo tanto estos CO!!_ 

dicioncs se encuentran reeuladas por el Derecho Econ~mico. 

Jcan Bnptiste Say, eminente econo:nista -.uc f.Jrrna parte de la

Escuela Clásica, escribe bajo la influencia de Smith, pero ae 

reconoce ~ue lo super& en algunos aspectos. 

Say a la econ0m:!a aporta ideas relac1onr~das con lu produce 

ci6n, intercambio, distribuci6n y mercado. 

Sefiala que la producci6n no es crcaci6n de matcrin como sos -

tenía Smith, sino de utilidad, por co:i::.üeuil:nte es tan produs_ 

tivo el trubajo del rue resultan bienes, como t.l :iuc consiste 

en servicios. A :partir de Soy, todos son pro<luctivos, d~..ndo -

un paso importante en la estructuraci6n del DP.rccho Económico. 

Puede decirse que con sus ideas este autor, aportaría laF

carncteristicas pnra ~uc surBiera el Derecho Económico, dis -

poniendo este las bases sobre las cuales se reclamenturía ln

producción, de cualruier Índole, ya sea matcrinl o cultural,

procurando una npertura al mundo moderno y la recla.mentoción

de las empresas. 

En el pwito de intercn.mbio, toma en cuenta tanto la utilidGd-
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co~o el casto de producción. 

En su teoría de la distribución, prc~eenta la idea de r.ue todo!; 

los ingresos obedecen a las ~ismas leyes, ya aue todo cons~i 

dor descn participar del mis=io precio fijado e. lns merc;:.ncíru: 

producid~-s. 

La idea que ha dado más prestigio a S<J.y 1 es su f;:;¡::osa ley de 

los mercados, ~anificsta que los productos se cambian por otros 

productos y con lo que pode:n.os :::acar H conclusión que parr.. ~l 

la crisis de sobreproducción eeneral es impo~ible, T:or~1uf' la

oferta crea su propia demanda; solo es suficiente mover los -

precios para que las mercancías sean compradas. 

AJ. igual oue Smith, Say sostuvo ~ue eran tres loo factores de 

la producción, dicha explicación la dió a trc.v6B del mcca . .nin

mo de la distribución de la rirueza y es en e!Jta teoría. donde 

manifiesta oue hay otro factor, colocándolo-en el centro de -

toda actividad econ6mica y es el h'mpr~~ario. 

A1 respecto ma.nifest6 C1.ue: Los empresarios contratan de eate

modo la cantidad de servicios que se requieren para la produ~ 

ción que demanda el mercado y el valor de los propios servi -

cios queda determinado por las leyes de la oferta y la deman

da. Bl empresario reparte a su vez el valor de los productos

entre los servicios productivos, con lo cual liga las esferan 

de la producción y de la distribuci6n" ,(12) 

12.-Astudillo Ursda, Pedro.Ob.Cit.p~79 
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A trav~s del tiempo, la empresa y por consiguiente el er.1presl!. 

rio han evolucionado, como unidades de producci6n que era de~ 

de entonc1::s reglamentados por el Uerecho, creando nuevas si -

tuac1onee jurídicas, a los cuales da reBpuesta el nuevo Dere

cho Bcon6I!1ico, como !"egulador de su actividad econ6micR. en b!!._ 

neficio colectivo, inclusive por algunos autores el Derecho -

~condmico fue considerado como Derecho de la empresa. 

En esta forma consideramos que Say distincue con precisión el 

intc.r~s C'lUe corresponde al que aporta su capital y la ganan -

cia del effipresario, conceptos C'lUe.se mezclan en uno solo y que 

son puntos que debe reglamentar el Derecho Económico. 

Luego ontoncee le dá al empresario el cáracter de coordinador 

económico, aumentando sus funciones y propiciando la reglame~ 

tac-i6n de los mismos que se h2.rá a trav6s del De!"echo Econ6m!_ 

co. 

Posterior a Ada.n: Smith que es el fundador y de Jean Bapt1ste

Say el divulgador, ambos considerados como los optimistas, la 

escuela Clásica continúa con Roberto Mal thus y David Ricardo

ª quienes se les llam6 loa pesimistas. 

Thomns Roberto Malthus. Su obrn estuvo encaminada al campo r~ 

lativo a la población y la producción. 

Hizo notar que la especie humana, y todos los seres vivientes 

ti~nden a un aumento constante, que está por encima de la Ca.I.!. 

tidnd de alimentos disponibles, lo que a la postre resulta 
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miseria, hambre y enfermedad, adelantándose a muchos en su 

tíemrio y presentando un problema cuya solución r.uedn en el 

campo del Derecho Econdmico. 

El recurso de Jdalthus, que utilizd para relncíone.r la pobla -

ción y elj:nentos fue el de las ?'intemáticas, !°)Orlo =1Ue se lc

considera como el precursor de la escu~la Mat~·mñtica. 

A grandes rasgos explicnremos en que consistid dicho recurso: 

Expone o.ue la diferencia entre progre.oión uritm~ticc y pror,-r~ 

sión geom6trica, es que la prinera va eum&.ndo unn. misma can -

ti dad. 

Observa en su doctrína que en primer lugar la cu1pa Jel ere -

cimiento de la poblac1dn la tenían los pobr,~s, por efectuar-

sus matril::lon10E a tt;mprarm. ei!arl, y ror lo nnsr.io J'ropnnsoc n -

tener muchos hijos; los ricos quedaban al murel!n de toda cul -

pa; tal incremento de la poblacidn trcda aparejado mayor nú -

mero de indigentes, lo que arrojaba la necesidad de aumentar

los recursos destinados a la caridad. 3ituación ~ue no rcool

vía el problema, s6lo se lograba si se suprimía la ley de po

bres, r,ue Malthus combati<I y logra una nu.,va ley de pobres 

que reduce la asintencia y obtiene que se distribuya dnicamen.. 

te en cnsos especiales. 

David Ricardo, es el autor más reprcaentativo de la Eucucln -

Cl1foica, naci6 en Londres en 1772. Su aflci6n fue la Bolsa, -
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lo que hizo que se le considerara como uno de los hombres más 

ricos de esa ápoca en Inglaterra. 

Las aportaciones que hace Ricardo revolucionaron n la ciencia 

econ6mica. Sustenta varias teorías; una de ellas es acerca 

del Valor diciendo ouc; Bl valor está fundado en el trabajo. 

Pn.ra De.vid Ricardo a diferencia de otros economistas que dan

mayor importancia a la producción, a ál le parece de sumo in

ter~s le Distribucl6n, porque es indispensable conocer como -

se lleva a CRbo el reparto. 

Ricardo expone otra teoría, la de la Renta, que ee la máe co

nocida y la explica diciendo ques La eacas6z comparativa de -

los terrenos mñs fártilee es la fuente de la renta. 

Para nuestro autor co~o ya hemos mencionado no da gran im~or

tancia al problema de la producci6n, a 61 le parece de mayor

trascendenc1e la diztribuci6n y antes que ~l hiciera sus apo::. 

taciones se conocían como factores de la producci6n a la divi 

zi6n tripartita o sea; la tierra, trabajo y capital. Para 

Da.,id Rice.rdo además es importante saber c6mo tiene lugar el

reparto. Y es por ef:to a_ue elabora con gran ánimo su teoría -

de la Uenta en una forma má!i amplia. 

Para Wla mayor comprensión de la teoría de la renta que pone

de mariifiesto David Ricardo, a continuaci6n mencionaremos el -

mccp_züsmo (.uc aport6 para el mejor conocimiento d<: la misma. 
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"Un ejemplo aclarará estas afirmaciones • .::>upong.:u!los que se 

trata de un terreno de primera categoría, de fertilidad ex~r~ 

ord~naria, ~n donde para obtenEr un~ toneladc de tr~Gº se re

quieren 100 horas de trabajo y ~ue la tonelada del t;rano se -

venda a il,000.QO. Esta situacidn no u:s inllefiriida. Puede 

acontec(:r ue la poblc.ción ?..tl-:.ente y que, por lo i-antc, la3 -

tierras de pricmra catecoríu rt!~ultcn 1:1:..:ufici·~nt{:D pEra sa -

tisfacer las necesidades de la nue·;a poblv.:1ón. Entor1ces hf'~Y

que echar mana de t1erras de segunda, un donJe p.:ira : reducir

la toneln.da de trigo se requierzn 1:.0 r.or~'-:: dt.~ lHb>r. De in -

media-to el valor del trigo aumenta a jl,;¡JJ.iJ~J la tonel;:i.da, -

ea decir, experimenta un aumento protiorc1onal. r;n eetl.:.' momen

to es cuando los dueños de las t1erra.s de primera rcc1ben uno. 

bonificación o premio de ~500 .00 y cnr:nr1o exactfL'J.~nte nnce la 

renta. 

Y claro, 6sta sigue all.I'lentn.ndo n med1da r.ue es necer;ario cul

tivar nuevas tierras. Suponea.mos que os preciso poner ~n cul

tivo tierras de tercera; s61o que ahora es menester e~~lenr -

200 horas de trabajo para. obtener una tonelada de trieo, con

la cu~l el valar del Grnno aumenta a S~fOJ0.00 la tonelada. 

Entonces los propietarios de las tierras de primera categoría 

reciben una r~nta de :Sl,000.00 y lofl propietarios d~ lao tie

rras de segunda ndlo $-500 .oo. Si e3 necesario echn.?" mano de -

las tierras de cuarta catecoría, enton~es tenemos ~ue para 

produclr una tonelada de trigo se requerirán 250 horas, ele -
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vándose su precio a S2,500.'.JO en eLJte caso, la renta del pro

pietario de las tierras de primera cateGor!a aument~ a $1,500, 

la renta del propietZ!rio de las de segunda a ;;1,000.00 1 y la

renta del propietario de las de tercera a s6lo ~500 .üO" .(13) 

Por lo tanto para D~vid Ricardo le. Renta se dá cuando el aUZle.!1 

to de la poblac16n obl1~a a las eoc1edades a cultivar terrenos 

de fertilidad y la necesidad de recurrir por el aumento de la 

población al cultivo de tierras menos f~rtiles. 

En la ley del rendimiento, Ricardo realiza un estudio amplio, 

~ue de algunn manera coincide con la opin16n de Malthus, y en 

le ~ue man1fitst~; ~ue la cauea·de los rendimientos decrecieQ._ 

tes es el aumento de la población. 

Por lo ~ue respecta a su teoría de la distribución, le inter~ 

sa r.i.á.3 cómo e·.1oluc)ona la renta a travás del tiempo, y afirma 

que la renta ~icmpre aumenta nominal y realmente; añade oue -

la parte de los trabajadores o sea el salario aumenta nomina!.. 

mente, pero en realidad ouedará ip.;ual y sólo servirá para que 

los trabajadores puedan afrontar W1 mínimo de subsistencia. 

Pode~os apreciar nue para 61 existen dos clases de salario el 

nooinal rue tiende a subir lí~eramente, y el real aue perma -

noce estable a un nivel ouy bajo, determinado por el numerario 

necesario p~ra subsistir. 

l3,-G6nez Granillo, Moises. Ob.Cit.~ág.97 
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FI'\ cuanto al beneficio, conciente de o.ue el totA.1 de los ben~ 

ficios iba Pn aumento a medida que la producción aumentaba 

dice; l"Utí llec;nrá el momento cr. que la renta y el salario ab

sorban totalmente el valor de la producci6n y no quedará nada 

de dichos buncficios, y aoi los empresarios no tendran d.nimo

pé>rR producir, lo (:UC deruuestra una de sus manifuEitacionc:s 

pesimistas. 

En la constitución del Dc:recho Bconómico, se establece los 

regí.menes jurídicos acerca de los recursos naturales y sus 

beneficios, defendiendo estos, en su exploración, explotación 

y apro·1ech0.1:iiento, por otra pnrte la Renta en su expresión 

moderna es materia de este Derecho y resulta ser un instrume11. 

to que puedo aumentar la ;Jroducci6n y convertir a esta en un

punto de partida parn lograr el desnrrollo a trav1~s de equilt 

brarla y de adotitar la cstructnrci. prcductiva paru "Ue rnspon

da a lo~ intereses de la economía Nacional. 
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LA ESCUELA CRITICA. 

En este punto nos ref~riremos a ln Secuela Crítica, que como

su nombre lo indica es la corriente doctrinaria ~ue critica a 

la econo:dr. clL\s ica. 

hstiman aleunos autores a Jcan Charle::; Sismonde de Sismondi -

co:no t:l maestro de la llamada Escuela Crítica, otros no ncep

tnron la existencia de la misma, pues dicen que na tienen ut~ 

lidad práctica incluirla, pornue la escuela solo hubi:era ten~ 

do r: Sismondi, y nineún discípulo directo. La realidad es que 

61 fue contrario a la economía política clásica¡ por lo que -

existe la duda de eme haya sido ul fundador de una escuela 

crítica. 

Lan triticas que Sismondi h~ce de la economía clásica san: 

Sos~iene r.uc la ccono~ía clásica confundi6 el cwnino, ya que

lo im::iortante no ea el enric;.uecimiento que ella busca, sino -

precisamente el bienestar humano, coincidiendo así con el fin 

del Derecho Bcon6mico. 

Otorga. a la econo::lÍa el cáractcr de Ciencia Moral, con una 

unidad completa, pul~::>to ~ue tollo esta íntimamente ligado. La

base se encuentra en la experiencia, en la obscrvaci6n y en -

la Historia. 

EGto hace '"'.lo:! 3ir.m:ni0.i sea consicler~do como el precursor del 
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m6todo histórico, mf.nifiesta la ir.lport?..ncia d~ las inBtituci~ 

nea sociales y el régimen político con el desnrrollo econ6mi

co, propiciando u.sí el cn=nino C\Ue rceule.ria el Derecho en es

tudio, 

Los Clásicos 1lan im;:iortancia a la producci6n y olvidan la di~ 

tribuc1ón, parEi. Sismondi la ri..,ucza ha de estar repartida ºº!l. 
~.1 enumtemente. Pvr lo tanto para ~1 la economía clásica no 

üra lo már- importante sino la parte de la Ciencia económica -

ctue hoy se conoce co:io Econor:!a Social. 

Dt: la au;:i~rproducc1dn y cJ~~etcncia para los clásicos existe

un equilibrio nuto~~tico y permanente entre producción y con

Sl1!:101 para Sismondi ~s favorable su aumento pero con un bene

ficio p~ra todos y no reducirlo, estos fenómenos son objeto -

de ~etudio lel 1Jcrecho ~con6~ico. 

Para los Clásicos las r.iú~uinas significaron beneficio, pero -

Sismondi &stá en contra del :nar¡uinisr.io pues representa, deso

cupación, competencia, baja de salarios, disminución de con -

sumo y dQ demanda, ya cue los observaba bajo una óptica dife

rc:ite rte l·! d~l Derecho :r;con6mico nue habrí~ de dar rt!spuesta 

a estos ~roblemas. 

Sinmondi no es pE-.rtiderio de le. libertad ..:conómica lrni tada. 

Afirma rue baste. r.ue intervenga el Estado, a efecto de conte

ner, trnto el du:::.~:nfrenad:; crecimiento de la producción, cono 

el rtlrJ.i.do aw:i~nto de lac inversiones. Ta:::ibiún es precursor 
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del Jcrc.cho d<Jl TrabaJO y de la seguridad soci2l, adecuandosc 

sus ideas, dentro del ~arco del Derecho ~ue nos ocupa y per -

mi tiendo uua vis16n :nuy dinfi.':lj ca del :n.anejo de nuestra econo

mía a través del !>ere cho reculador de la actividad econ6ml ca. 

Pocte~os ctcervnr ··ue esta doctrina lo dnico uc pr~¡cnde con

sus i1:e?..s, t:s ;lOnr~r en entre dicho los y¡rincipio~' sustcntn.dos 

por la ~scuela Clásica. 

Es indudable ·"Ue a través del sencillo análisis '!UC hemos 

h1tc!lo de lt:..s di'lcr~.'.'-:: teorías, Gncontrrunos i11J.ici)s de.· lo que 

seria más tarde el Derecho Lconómico, que encaminara sus oL -

jct.:..-J.e: .__l b1..:.r.este!r .social, e'f':.Í corr;o ~ logrúr la eficacia 

econ6mica y la resp:.1.csta a los problemas de los er<..ndt.:a avan

ces c!e la ::::ociedr.d, rue cade. d:!a ce trn.ns:'orwa r..r~s, neccnitrui 

do de~ :.· .. rn\'.'.l!' :!"e;:lr·:J -uP- le: nern:.-r;ru: Cr"Jntrol:,r de l<'.. m~ifJr l"la

nera 1•0~1 ble los nvF.i . ..nc:es y c::mbios ntc se pre!- cnt~.n t.m lu re -

al::...dad y que si no se reb"Ulan debidamente puedt:n inclunive 

llegar a ter.i:inar con la vida o la sociedad. 



CAPITULO 11 

l.-CONCEPTUALIZAClON Y ELXllENTOS DE LA PRODUCCION, 

Como hemos señalado en el nombre de este punto, es necesnrio

hacer mención del concepto de Producción, que hace más de unn 

decena de años, dicha actividad empez6 a perfilarse; tratare

mos de ubicar de manera breve el surgimiento histórico de2 

concepto de producción, cuya aparición se dió, bnjo las moda

lidades aue ya se han reseñado en el primer tem~ de ln preseJ.1 

te exposición. 

Este concepto, ha sido objeto de concepcionee distintas y en

algunaa ocasiones antagónicas. En realidad no se ha empleado

un concepto unívoco y claro, aún cuando concurren en el varios 

elementos semejantes ~ue la definen y facilitan en princirio

eu comprensión, en cada paíe y a lo largo del tiempo, se le -

han asignado significados concretos y prácticos oue pueden 

ser parecidos en virtud que de una u otra manera se refieren 

todas a proporcionar la satisfacci6n de las necesidades del -

hombre; vinculadas estas con loe fenómenos econdmicoe que pr'?.. 

pician el desarrollo en cada país; siendo eu meta eaforz.arse

para mejorar al hombre mismo y a la sociedad en que vive a 

través de la evoluci6n del Derecho Econ6mico. 

Es oportuno eefialar, oue en la actualidad en los sistemas ec~ 

n6micos modernos el Derecho re~lamenta la producc16n, la 



- 58 -

circulación, la dietribuci6n y el consumo de loe bienes y ser_ 

vicios, bajo la observancia del Estado, surgiendo de este mo

do el Derecho Económico como protector de la sociedad, dentro 

del reepeto de loe derecho e del individuo 1 por lo tanto tales 

acciones se revisten de un doble cáractcr econ6mico-jurídico, 

y así lo afirma Olivera Julio, en su libro Derecho Bcondmico, 

diciándonos; Mno respondería a la realidad objetiva de las 

cosas una logielaci6n que a6lo atendiera a su aspecto jurídico 

desatendiendo el aspecto ecor.6mico11 .(l) 

Y nos sigue manifestando al reepecto nuestro autor; "'La regu

lación especial de loe hechos eocialee econ6micoe-jurídicoe -

es la legislación del Derecho Econdmico 11
• 

Alarándonoe aue sue divisiones se a.moldan a la partición co -

rriente de la economía política, surgiendo en consecuencia un 

derecho de la producción, derecho de la distribución, derecho 

de la circulación y derecho del consumo. 

Derecho de la producción, toma al hombre en su individualidad, 

y regula especialmente las condiciones del trabajo humano. 

El derecho de la dietribucidn, toma al hombre en au eer social, 

rodeado de los derechos jurídicos y morales en las relaciones 

con sus semejantes, es decir disciplina el reparto de la ri -

que za. 

1.-0livera Julio, H.G. Derecho Económico. pág. 
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Bl Derecho de la circulaci6n, mira, no ya al productor de la

riqueza, sino a la ria.ueza en cuanto relaciona la produccidn

y el consumo, abarca las cuestiones sobre las interdicciones

de loe pródigos y las relativas al lujo en su faz jurídica y

social. 

Por lo que consideramos que las obeervaciones quu hemos hecho 

contemplan lo que llena de sentido social al Derecho Económico. 

Al paso del tiempo se ha pensado en la produccidn en un senti 

do materialt que se le atribuía en primer lugar a la sericul

tura y posteriormente a la industria y sin duda alguna consi

deramos que la producción significa la cualidad o condición -

que un bien o servicio tienen para poder satisfacer una nece

sidad. 

A continuación hare~os referencia de algunas aportaciones que 

se dieron con respecto de este tema: 

Encontramos que la idea más aceptada de lo que ea la produc -

cidn; ee en la opinidn sustentada por Jean Baptiete ~ay que -

dices 11 Producir ea crear utilidad", en consecuencia ee una a~ 

tividad encaminada a buscar nuevos medios para tratar de sup~ 

rarloe, transformando las materias que encuentrn en la natur~ 

leza para incorporarles utilidad mediante determinado esfuerzo. 

Coincide con esta definición el autor Francisco Zamora que -

dice: "Producc16n, es la actividad por la cual el honbre ee -

procura nuevos medios para satisfacer eue necesidades, trwia-
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formando la materia que toma de la naturaleza o poniéndola de 

cualquier otro modo en condiciones de ser utilizada" ,(2) 

Observa.moa, aue emplea la palabra utilidad, siendo esta la ·~ 

llnica finalidad de la producci6n, para la .satisfacciones de -

lasneceeidadee del hombre. Elemento esencial, que desde nues

tro punto de vista es fundamental para llevar a cabo el bien

estar individual y el de la sociedad, guíada siempre por el -

con,junto de nor.nas y medidas jurídicas que se establecen en -

el nuevo Derecho Económico, que reF,Ula la participación huma

na por un lado y la del Estado por otro, para el logro de di

cho objetivo. 

La interpretación literal del diccionario nos dices 

"Producci6n.-(Del latín productio o nis) ,l', Accidn de producir, 

cosa produc1 da. Sume de productos del suelo o de la industria11
• 

( 3). 

No encontramos en esta definición, que estos signos distinti

vos de la producoi6n, sean elementos que por e! solos eirvan

para identificar a la producción, con aquellas acciones que -

van encn.minadae a crear utilidad en loe casos para la satis -

faccidn de loe seres humanos y lograr el bienestar de la soci~ 

dad. 

).-Diccionario de la Lengua Española. D~cimooctava Edición, -
Madrid, 1956. pág l0b9 
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Por dltimo el diccionario de Economía nos dice1 

11 Producción. Proceso por raedio del cual se crean los bienes -

económicos. Es la actividad principal de cualquier sistema -

económico cue está organizado precisamente para producir, di!!., 

tribuir y consumir los bienes necesario para la satisfacción

de las necesidades humanas". ( 4) 

Puede decirse, por tanto, que la producción es aquella activ~ 

dad oue tiene como propósito primordial proporcionar a loe 

miembros de W1B organizaci6n, los medios para adquirir y con

sumir todos aquellos bienes y servicios ~ue beneficien la sa

tiefacci6n de sus necesidades, dentro de los sistemas de erg~ 

nización que realizarán la distribución equitativa de loe mismos. 

Encontramos en esta definición las características distintivas 

que nos permiten dift!renc:.ar por un momento a la tirodu 1:c1ón -

de la distribucidn y el consumo; pero todas estns con igual -

objetivo, la satisfaccidn de necesidades; que dará id~ntico _ 

resultado en el desarrollo econ6mico del ámbito individual y

social de cada país, apoyados en los líneamientos jurídicos -

del Derecho ~con6mico. 

En cuanto a los elementos de la producción encontramos que la 

divisidn ~ue ha.con loe econdmistas de la Escuela Clásica de -

loe factores de lR producción fue, como lo afirma y apoya 

4.-Diccionario de Economía, por Santiago Zorrilla Arena, José 
Silvestre Mendez, pág. 141 
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l<'rancisco Za."nora en su obra; y es tierra, trabajo y capital". { 5) 

Podemos observar que en un principio los clásicos sólo dieti11. 

guieron dos factores fund&mentnles; el trabajo y el capital -

fijo o tierra, y a trav~e de estos explicaron la mecánica por 

la que se desarrollaba la producción. Posteriormente se adop

td por la división tripartita aue ya hernoe mencionado y en 

consecuencia, junto el trabajo, el papel que realiEaba el fa~ 

tor tierra o naturaleza se diferenció del cue desempefiaba el

capitel, 

Pero en nuestra opinión, consideramos que los distintos fact2,. 

res de la producción sea cual sea su clasificación, se apoyan 

mutua.mente. Ya nue cada uno refuerza la eficiencia del otro,

y·en algunas ocaciones se interpondrán unos en el camino de -

los otros, y en lugar de complementarse compitán entre sí, 

Cabe aclarar ~ue trataremos en el siguiente incieo de este 

capítulo a cada uno de los factores de la producci&n, partir~ 

moa pare llegar a ellos desde el punto de viste de que toda -

actividad humana, consiste en la obtencjÓn de medios para el

eostenH'liento de le. vida eo decir el móvil inicial de la con

ducta del hombre, para la satisfacción de sus necesidades, t~ 

das ellas 11eadas al Derecho Económico. 

Por lo tanto, encontramoa cue el principal esmero que da brío 

5.-Za~ore, Pranc1sco, Ob,r.it. nág.375 
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al hombre a poner en marcha su actividad, es el concepto de -

necesidad. 

Bl autor Francisco Zamora nos manifiesta oue "no Eignifica .LO 

mismo en la frase necesidad de comer, oue en la otra;. necesi

dad de harina para hacer pan" • ( 6) 

Podríamos tratar la infinidad de definicionea del t~rmino ne

ce~idad, pero coincidimos y menejaremos la que aport6 el au -

tor a que hemos hecho referencia anteriormente resuci~ndola -

como sigue: 11 La necesidad es fundamentalmente ur. sentido de -

falta, de insuficiencia; la relecidn psíquica que provoca en

el sujeto cualquier ruptura del equilibrlo, entrr las fuerzas 

internas de su organismo y los del medio c6smico ouP. lo 

rodea• .(7) 

De manera sencilla es factible decir ~uc Nece~idad es: ciertas 

apetencias que experimenta el hombre y que provocan un dese 

quilibrio que tiende a ser establecido tan pronto como se Q 

aplica el aatis!actor correspondiente. 

Los economietas han tenido dificultades para hacer una clnsi

ficaci6n que explique y abaraue todaa las necesidades, y es -

por esto oue cada autor ha expresado su particular punto de -

vieta, por lo que pueden clasificarse de muchas maneras, de -

modo que daremos especial atencidn a aquellas que estimarnos -

6.-Zamora, Francisco. Ob.Cit.pág.100 
7.-Zamora, Francisco. Ob.Cit.p<ig.101 
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de mayor interés para el desarrollo del pr<sente trabajo y 

para el Derecho Econ6mico y eon las siguientess 

El autor Pranc1eco Za..~ora dice que estas pueden sers 

"Necesidades presentes y futuras. El estado afectivo que con~ 

tituye la necesidad ya sea por una causa presente, interna o

externa, o bien surgida µor el recuerdo más o menos vivo de -

una e.i;iterior. Sucitándoee por la previsión de que la causa 

~ue antes generó ese P.stado habrá de presentarse de nuevo en

el porven1r. 

Necesidades atractivas y repulsivas. Atractivas cuando provi~ 

nen de la carencia de algo: el hambre, de la falta de aliaen

to y repulsivas cuando resultan de un exceso; individuo que -

treg6 mucha agua y tiene que expulsarla. 

También esta de acuerdo en clasificarlas así: 

Necesidades positivas y negativas, según si al satisfacerlas

procure un placer o haga cesar una pena. 

En esenciales y secundarias¡ antiguas o nuevas; innatas o ad

quiridas¡ permanente como la de reopirar, peri6dicae, como la 

de comer U ocaoionales, como la salud; simples como la de be

ber y cocplejns, de componentes múltiples como la necesidad -

de adornarse y algunas otras rue actúen todas a la vez o por

grupos". (8) 

8.-ZB!!lora Francisco. Ob.Cit.pág.103 
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Como hemos repetido en varias ocasiones, trataremos de expli

car breve y sencillamente la importancia que tiene la necesi

dad, como medio que pone en carcha la actividad económica 

del hombre; reglamentada por un orden jurídico, a continuación 

y de igual manera nos ocup&remos de lo que tal actividad ra -

ciar.al crea para superar la mio!!lu y estos son los bienes y ..¡.. 

servicios que en conjunto reciben el nombre eénerico de sati~ 

factores. 

Los bienes son: "cualquier cosa que el hombre juzgue capaz de 

concurrir a la satisfacción directa o indirecta, mediata o i12. 

mediata de sus necesidades". ( 9) 

fodas estas acciones con el único objetivo de satisfacer una

necesidad como por e~emplo; un pan. un vestido, un martillo o 

un reloj. 

Y "loe servicios se identifican con las actividades oue gene

ran satisfacción, sin manifestarse en forma material". 

Observamos que este término tiene un sin ndmero de significa

dos al respecto nos dice el autor Sergio Dom!nguez Vargas en

tre otros ques 11 Servicios pueden ser; a) la. ejecución de un -

trabajo en provecho de otro, b) la ventaja o ayuda que propo!:_ 

cionan los bienes en general y c) el reoultado de la activi -

dad productora que no se manifiesta en formo. material" .(10) 

9.-Zwnora, Francisco .Ob.Cit, pág.112 
lO.-Dom!nguez Vargas, Sergio. Teoría Econdmica. pág.38 
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Podemos apreciar que todos son medios de los que dispone el -

hombre para sati~facer sus necesidades, y son posibilidades -

de uso. 

!lay que destacar el factor tan importante .que representa el -

derecho, cuya labor consiste en la reglamentación de la acti

vidad económica. 

A continuación resumiremos a nuestro codesto criterio la cla

sificación de loa bienes¡ pues este siempre ha sido siempre -

un tema de amplia discu~idn; 

Bienes Naturales; lo oue usa el hombre para satisfacer, dire~ 

ta o indirectamente sus necesidades como; la luz del sol, el

aire atmosférico, la lluvia etc. 

Bienes Humanos; a los hombres y a sus facultades cuando loa -

juzff~~os como medios de satisfacción, pues no hay que olvidar 

que en economía el hombre ea, al mismo tiempo sujeto de nece

sidades y actor para eliminarlas; como la amistad, neccsidad

que ae satisface con un amigo; y en cuanto al trabajo al ven

derlo para poder vivir. 

También pueden ser materiales e inmateriales, los primeros de 

tipo físico, los seeundos producto de la mente, y mixtos, con 

la combinación de la mente del hombre y de la naturaleza. 

Y en biene~ de consumo y de producción¡ loa de consumo a su -

vez se divirlen en duraderos, según satisfagan una necesidad -
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varias veces o una sola vez, como una casa, un vestido o loa

alimentoe, Loe bienes de producción son aquellos que elaboran 

otros bienes, ya sea de consumo o de producción. 

Por lo tanto, si se tiene necesidad se busacrá la manera de -

satisfacerla y esto se llevará a cabo mediante los bienes y -

servicios ~ue deben contener tal propósito, algunos economis

tas le llame.n agente económico, surgiendo así la importancia

que tiene para nuestro Derecho Económico, al hacerse cargo de 

estos aspectos. 

Las necesidades y los satisfactores constituyen el centro de

atención que motiva al hombre para poner en marcha la activi

dad de producir, 

Por ello tendremos que producción es la conducta del individuo 

d1rlgida a satisfacer sus necesidades, buscando nuevos medios 

para lograrlo¡ a trav~s de la transformación de las materias -

primas aue encuentran en la naturaleza, incorporándoles utili

dad con un determinado esfuerzo, y desde luego, por medio de -

un orden jurídico, que reele.mente dicha ar.tivi1ad. 

En este capítulo se realizó un análisis somero acerca de las -

neceaidañes y los satisfactores, elementos que dan origán a la 

produccidn, considerando a estos como bases fundamentales que 

estimulan al hombre en su capacidad de producir. 

Luego entonces, se constituye la praducci6n como una actividad 
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econdmica que se encuentra reglamentada por el Derecho Econd -

mico con la l1nica finalidad de ~ue cada quien distinga el CO!J.. 

tenido y el máximo de sus derechos. 

En suma la conducta del hombre en la producción se encuentra

reglamenta1a por un orden jurídico en el proceso econdmico. 

Es por ello que el Derecho Económico contribuye al entendimie~ 

to de la. sociedad humana, en sus relaciones de interdependen

cia y en sus luchas por dar aatiefacci6n a eua m~ltiples y 

complejas necesidades, permit~ndonos una visi&n ~áR a~plia de 

las posibilidades de desarrollo de una nación, adecuando sus -

reglas al momento presente y da.ndd solución a inumerables 

cuestionamientoe que plantea la evolucidn cotidiana del país. 

Cabe señalar, que nuestro Derecho Económico cada df~ rnruentra 

en el devenir histórico de los pueblos una fuent.e ine.Rotablc- -

de experiencias que le pe.nniten ir geetdndoee y manifeotándose 

con sus características primordiales, otorgando una nueva 

6ptica que ayude a la eoluci6n de diferentes problemas. 
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2,-PACTORES DE LA PRODUCCION. 

Deade la época de la escuela Clásica, se optd por la célebre

divisidn tripartita de los factores de la produccidn; se ha 

blaba entonces de tierra, trabajo y capital que hnsta ahora -

han aido los elementos tradic1onales e indiscutiblemente acep_ 

tadosi encontrB!llos que por la complejidad cada vez mayor de -

la vida actual ha.y quienes consideran un cuarto factor, como

expusimos en el capítulo anterior y as! lo demeuestra Jean

Baptiste Say oue aumenta al Empresario. Actualmente se recen~ 

ce como otro de loa factores señal~tlos a la Tecnología. 

Luego entonces, dedicaremos especial atencidn a los factores

de la produccidn, que de alguna manera son bienes que ae ocu

pan de preparar y obtener la satisfacción de las nrceeidadee; 

las que cubren de :r.111'.!o directo. Por lo tanto, se co:-.8'1dera 

que cualquier cosa que contribuye a la producción es un fac -

tor de la misma; ya sea ayudándose mutuamente o actuando con

juntamente para conseguir el producto final, reglamentandoae

este proceso por las normas jurídicas del nuevo Derecho Econci. 

mico. 

A continuación trataremos de manera exclusiva a cada uno de -

ellos, debido a la gran repercusidn que tiene su estudio para 

los aspectos jurídicos de cuyoa lineamientos se sostienen es

tructurando la unidn entre el Derecho y la Economía, 
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a) NATURALEZA. 

Be considerado como el prilller factor de la producción, histó

ricamente la naturaleza ha existido siempre, desde antes de -

que existiera el trabajo del ser humano, asimismo es aceptado 

oue primero fueron las cosas y luego los hombres, por lo que

na es concebible la producción sin la naturaleza. 

Por esta importante razdn anali zaremoe en primer término a la 

naturaleza estudiando el concepto que de ella se tiene. 

Tomaremos la acepci6n ~uc nos da el maestro Sergio Domínguez

Vargas que dices "Naturaleza ea el conjunto de elementos pre

existentes que encuentra el hombre en el mundo que le rodea y 

q~e le son suministrados por el medio en que vive11 • (11) 

Asimismo nos manifiesta, que tanto a la economía, como al De

recho, de la naturaleza les interesa; el medio ambiente, mat!t 

rias primas, fuerzas motrices, tracción de los animales, en -

consecuencia los conceptos de tiempo y_ espacio referidos a 

que condicionan nu•stra conducta económica y jurídica. 

En cuanto al medio ambiente, no podemos olvidar que la meyoría 

de lag•especiee que habitan en nuestro planeta, no racionales, 

están constituidos para poder adaptarse al medio ambiente en

f1.ue viven; no así el hombre, pues ~ate tiene la necesidad de 

11.-Domingucz Vargas, Sergio, Ob.Cit.pág.50 
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aceptarlo o car.:ibiarlo, para lograr desarrollar racionalmente

sus actividades económicas y coordina!'"las con los aspectos g~ 

nerales del Derecho. Yue tan pródiga la naturaleza que &l hoia. 

bre no requirió esfuerzo aleuno para subsistir, reaccione.ndo

con gran energía a travás de las vías de la civilización. 

El medio ambiente conRta de varios elementos, tales como; la

atmósfera, territorio, conatitucidn química del aubsuclo y un 

sitio determinable dentro del territorio, elemer.tJs que juntos 

todos son materia del Verecho Económico. 

De la atmósfera, podemos decir oue como elemento del medio B.!!. 

biente, es de gran utilidad, ya que realizando estudios met~ 

orológicos, se conoce e~ ~ué Fitios podrá ser más alce.nzeble

la vida y por lo te.nto el desenvolvimiento del hombre. Debe -

existir U.."l cl1:::a favor?.ble para <Jue influy& cnlara:r:.er.te en la 

producción, y sólo besta con reconocfr los tres grandes tipos 

de clima: cálido, frío y templado, todos ellos con los marca

dos contrastes de sus estaciones ayudan al hombre, sin impedir 

eu trabaja, logrando así, llevar a cabo la actividad econó~i

ca dentro de loe cánones del Derecho Económico. 

En cuanto al territorio, ee debe apreciar le utilidad que eu

constitución repereeenta, pues se logra un desarrollo econó -

mico más acelerado cuando ae encuentra un territorio mejor 

constituido en base a los ordenamientos vigentes en meteria -

de Asentamientos Humanoe. 
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La composición química del subsuelo, nos indica el por qu6 el 

hombre no puede crear una mina o una industria extractiva en

donde el subsuelo señala oue no hay riqueza, y el indlviduo -

con su capacidad racional aprovecha los lugares inaccesiblea

y loa convierte en prósperos ndcleoa de producción. 

Por lo que se refiere a un sitio determinable dentro del terri_ 

torio, el hombre descubre en la tierra una gran riqueza, pro

porcionándole a áeta como elemento de la naturaleza, otros 

atributos aparte de su extensidn, como la constitución física¡ 

montañas, colinas, llanuras, cara9terísticas de las •ooetas, -

puertos naturales, etc.; las condiciones climáticas, lluvias, 

vientos, cantidad de luz solar, t~mperatura, etc.; la consti

tución del suelo¡ la cantidad de los bienes de consumo direc

to que ella ofrece, comoi caza, pesca.y materias primas Úti -

les, carbón, mf·tales, petróleo, etc. 

Tode esta gama de elementos muestra la necesidad de una regll!_ 

mentación adecuada, lo que se concentraría en el marco del 

Derecho Económico, siendo este nuevo Derecho el que actuará -

como· protector de loe derechos de la sociedad, orientando a -

la humanidad para la mejor utiliza.cidn de este factor en ben~ 

ficio social. 

~s materia del Derecho Económico el ocuparse del medio ambiel},_ 

te, ya que ea una forma para mejorar la calidad de vida, por

otr~ parte los recureos naturales vistos desde el marco del -

ll~recho hconómico constituyen factores fundamentales de desa-
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rrollo, ya que ee procura su mejor explotación, conservación 

y aprovechamiento. 

Encontramos que en Ja naturaleza exiten fuerzas ne.turalez, 

que son aquellos elementos generadores de energía, dietintoa

de loe que emana al hombre; se cuenta con una diversidad de -

fuerza.a naturales, pero las aprovecha el individuo sonr 

La fuerza de tracción de loe ani~ales, la fuerzR de arraetre

de loa vientos y de las aguas, el poder expansivo de los gases 

y la fuerza del fluido llamado electricidad. 

Fuerza de tracción de loe animales, el hombre utilizó esta fu~ 

r 7,a hasta que logró dooesticarloe, pues las bestias han sido -

colaboradoras del hombre en su trabajo. 

La fu~rza de arrastre de los viqntoe y de la~ ~~1Rs, ~~ apro -

vecha por medio de las velas en la naveeación y para algunos -

molinos de viento que existen en la actualidad en Europa espe

c!ficam..ente en Dinamarca, as! como loe maree se ocupan para la 

creación de energía y pueden hacer funcionar una cosa comple -

tamente como ocurre en el sur de Francia. 

El arrastre de las aguas en loe ríos; se dice que los ríos son 

caminos que andan. Por medio de los canalee derivados, el río

transporta hasta cualquier rincdn; objetos, a.gua, etc. 

El poder expanoivo de los gases; lo máo importante es el vapor 
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de agua, como fuerza natural, presenta ciertas ventajas talea

como; se produce donde quiera, cuando se quiera y como se quiera. 

La electricidad, es un fluido, cuya existencia fue conocida -

desde los Griegos, pero sdlo hasta ~pocas _recientes ha sido -

aprovechada. Las caídas de agua la generan y en el lugar don

de las corrientes de agui:. no son navegables, por sua rápidas

caídas, son generadoras de energía eláctrica. 

As! México, cuenta con grandes caídas de agua, que muestran -

un brillante porvenir en la electricidad. 

Por otro lado, los dones de la naturaleza también pueden ser

de~truídos por el hombre; como por ejemplo, lo que hoy es un

deaierto estéril, fue un día verde selvª y prado, los bosques 

perecen, el suelo es arruinado por la erosión o por el culti

vo, o también ~or el avo.nce te~noldgico, de aquí surge la ne

cesidad de reglamentar estos aspectos que se incluyen en el -

ámbito del ~erecho Econ6mico. 

Los economistas Clásicos aplicaron a este factor el nombre 

génerico de tierra, ya que se incluyen en ella todos los recu~ 

sos naturales. Otorgándole a la propiedad territorial una con -

secuencia de propiedad personal, o sea el derecho que todo hom

bre tien~ a eu conservación, y por supuesto también se le impo

nían deberes. 

Concluímos al respecto y de acuerdo con aquellos que rna.nifies -
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· tan que la ne.turalez.a ea el factor fundamental, puesto que sin 

ella no existiría la vida misma, se hace necesario recurrir a 

proteger todos loa recursos naturales y aprovecharlos al máx!_ 

mo con el único objetivo de lograr un desarrollo pleno y lle

no de satisfactores para les integrantes de la sociedad; en -

nuestro país, es preocupaci6n del hstado proteger dichos recu~ 

aoe jurídica.mente, pues como elemento indispenáable de la pr~ 

duccidn trae consigo una serie de proble~as y fenómenos econ~ 

micos y jurídicos a los que hay que dar solución, de ahí la -

importancia del Derecho Económico. 

La tierra como elemento de la naturaleza cuenta con ciertas -

características, mismas que le aydan a solucionar loa proble

mas de supervivencia a los que se enfrenta el hoobre. 

Co~o alusi6n al elemento de la tierra, haremos referencia en

primera instancia al derecho de propiedad que de acuerdo con

el Cddigo de Napoleón en su articulo 544 dice1 "La propiedad

es el derecho de gozar y disponer de las cosas del modo más -

absoluto, con tal de que no se baga de ellns un uso prohibido 

por las ley e e y reglamentos 11 
{ 121) 

A lo anterior en nuestro Código Civil del Distrito Federal 

dice Art. 830 "El propietario de una cosa puede gozar y disp2_ 

ner de ella con las limitaciones y modalidades que fijen las

leyes", por lo que podria:nos interpretar que a nuestro Derecho 

l<: .-Ra.ngel Couto, Hugo. La Teoría económica y el Derecho. pág.69 
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Económico le es más impotante el interols general y n-o el par

ticular, de tal. suerte se expresa en el Artículo 831 del mis

mo c6d1go d1ci e:-i.do: ''La propiedad no puede ser ocupada contra 

la voluntad de eu dueño, sino por causn de utilidad pÚbl1ca y 

mediante indemni zac1ón11
; a éste art !culo lo refu~rza el 833 y

el bjb respecliivamente en su labor social, el primero dice; -

"El Gobierno Yederal po.:irá expropiar le.f; cosas que pert 1Jnezcan 

a los particulares y aue ee consideren como notables y carac

teríeticas me..."lifes1iaciones de nuestra cultura :iacional de 

acuerdo con le ley especial correspondiente". ( 13) 

Bl artículo 836 manifiesta "La autoridad puede mediante 1ndcll!_ 

nizacidn ocupar la propiedad particular, deterioran.dala y aún 

destruirla si eso es indispensable para prevenir o remediar -

una calamidA.d :rnlblica, para salvar de un r1es1to inminente una 

población o oara. ejecutar obras de e·:identc bene:~1c10 

tivo" ,(14) 

coles_ 

Se considera así a la propiedad un derecho real ya que jurídi 

camente se puede aprovechar totalmente una cosa y no para 

otros der~chos que solo pueden ser utilizados parcialmente. 

Bl autor Hugo Rangel ~anif ieeta que el derecho de propiedad -

consiste en la relación jurídica entre un sujeto activo que -

es el propietario y todos los demás como ~ujetos pasivos, 

13.-Código Civil para el Distrito Yederal, edición 56,p&g.193 
14,-Código Civil, Db,Cit,pág.194 
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quienes deberán abstenerse de entorpecer al primero en el eje_! 

cicio pleno de su dere·cho, salvo las limitaciones que la pro

pia ley ser.ala. En México existe la propiedad ind1 vidual C'l.Ue -

es la que corresponde a Wl sujeto, le. copropiedad cuE:.nño es -

de varios y la propiedad colectiva s1 pertenece a w1e coouni

dad, establecidos especificamenfe en el artículo 935 y sigui12_ 

tes del C6digo Civil pera el Distrito Federnl,(15) 

Y por lo tanto el r~c11r.en de ln riropiedad tiene su orie:en de.!l 

tro de la Consti tuc16n Política de los ::etados Un~ dos J.t'.PXice.

nos en el artículo 27 oue en eu primer rárrafo dice; "La pro -

piedad de las tierras y agues comprendidas dentro de los lím~ 

tes del territorio Nacional corresponde original~P.nte a lR 

Nacidn, la cual ha tenido y tiene el derecho de transnitir el 

dominio de ellas a loe particulares constituyendo ln proniede.~ 

priveda", al mismo t~c·mro conv1rrte c~te derecho 1m una fun -

ción social al r~ferirse a quei "La Nación tendrá en todo :no

mento el der~ho de imponer a la propiedad privadn las modali

dades auc dicte el intér~s pdblico, aai como el de regular el 

aprovecha.ciento de loe elementos naturalP.a susceptiblPs de 

apropiación, para hacer una distribuc16n equitativa de la ri

a.uez.R pdblica y para cuidar de su conservación 11 .(l6) 

Con esto, contamos con las bases para llevar a cabo una plR.ne_!! 

cidn democrática, que aparte de la justicia social, tambi~n -

15.-C6dieo Civil. Ob.Git.r~es.<'OB a <15. 
16.-Rangel Couto,Hugo.Ob.oit.páe.71 
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se dé una organización en la producción, parA. que 6stn sea -

eficiente en cuanto sea aumentada, y así se mejore la distri

bución pare que el consumo sea ~n beneficio de la población. 

Bl mismo artículo 27 sefiRle.; 11 Con este objeto se dictarán las 

ifhH\idA.s necesaria~ pare el fraccionamiento de los latifundioo 1 

para el desarrollo de la pequeña propiedad agrícola en explo

tación, para la creac~ón de nuevos centros de población 

agrícola con las tierras y aguas que le sean indispensa -

bles" .(16) 

De esta ~a.nera se afirma a la propiedad en M.~xico en su aent!._ 

do social, ~ue eure;e después de la Revolución de 1910-1913 -

con rasgos netamente aerarios, siendo la respuesta a la peti

ción de un sin fin de mexicanos de tener un pedazo de tierra

lo aue orieinó que se eliminaran los latifundios que existían 

desde Hernán Cort~s, hP.sta Porfirio Díaz y que por mala fort~ 

na aún subsisten algunos. Aquí se observa que la norma se ad~ 

lanta al hecho social, característica especial del Derecho 

Económico. 

Nui:?vamente el artículo 27 nos dice: 11 Corresponde a la Naci6n

el dominio directo de todos los minerales o sustancias que en 

vetas mantos, masas o yacimientos, constituyan denósitos cuya 

naturaleza sea distinta nue los componentes de los terrenos,

tales como los minerales de los que se extraigan metales y 

l6.-Rnr.5el Couto, Hugo, Ob.Cit.páe;.71 
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y cetalo1des utilizados en la industria; los yacimientos de -

piedras preciosas de sal y gPma y las salinas formRrlas direc

tamente por las aguas marinas; los productos derivados de la

descompoeición de las rocas cuando su explotación nPceaite 

trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u 6rganicos

de materias suceptibles de ser utilizadas como fertiliza~tes; 

loa combustibles minerales s6lidos el petróleo y todos los 

carburos de hidrógeno sólido, lÍo.uidos o gaseosos¡ y el espa

cio situados sobre el territorio nacional, en la extensión y 

términos o_ue fije el Derecho Internacional" ,(17) 

Nuestro autor Palacios Luna nos comenta al res pe eta 11 que el -

rdgimen para su explotaoión, difiere, puea en unoa ca~os, cl

Gobierno Federal está facultado para o~orgar concesiones a 

los particulares y en otros, como el petróleo y los hidrocar

buros, s6lo el Got1erno led¡;ral puede txplota:-los y co!!r>ecue11. 

temente se prohíbe consesionar su explotación" ( 18) 

La situación agraria de México cuenta con una transcendental 

historie., sin encontrar una solución, a pesar de los esfuerzos 

realizados hasta la fecha. Por lo que el .ur. Lucio Mendietn y 

Nuñez piensa que el asunto del agro mexicano 11 En la actuali -

dad es de la falta de producc16n que se debe el fracaso de la 

Reforma agraria y ese fracaso no ee remedia promoviendo la 

17.-Palacios Luna, Manuel R. El Derecho Económico en Méxicn. 
pág.89 

16.-Palacioa Luna, Xanuel R. Ob.Cit,pág.e9 
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unificaci6n de minifundios, ejidos y pequeñas propiedades por 

que la productividad agrícola está en función de la tenencia 

de la tierra, nuiérase o no". (19) 

Observamos que de lo anterior es una muestra de las bases con~ 

titucionales para defender todos nuestros recursos, ya que s~ 

mes loa mexicanos los únicos que tenemos derecho a disfrutar

de ellos. 

Es oportuno señalar que la expropiaci6n, coso concteto. el 18-

de marzo de 1938 cuando se da la expropiación Petrolera, in -

dustria aue se encontraba en manos de extranjeros y los mexi

canos no eran máe que es clavos reealando no solo su producto -

sino su fuerza de trabajo, se convierte en uno de los puntos

ttaecendentnlee que dan forma y ~imiento al Derecho Bcon6mico. 

Es bien sabido ~ue en todo el mundo existe una mnla distribu

ción de la ri~ueza, por lo que comenta Rangel Cauto que son, -

las regiones tropicales las ~ue cuentan con m~s recursos y 

las zonas te:nrla1as las que albergaron y dieron origen a gru

pos human1Js ouc son los que dominan e.l mundo¡ se dice que 

Alejandro de Humboldt consideró a M4xico como el cuerno de la 

abundancia, sin embRrgo dicha idea se ha ido deteriorando ya

que actualmt!nte 11adecemos de una gran escasez por lo que ea -

necesario trabajar más y planear mejor la explotación de nue'l_ 

tras recursos naturales. 

19,-Mendicta y Nuñ<'Z Lucio, El Problema Ap;rario de Jo!~xico y -
lFt Ley de le. Reforma Ar,raria, pá!l. 581 
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La tierra tiene como paeo la renta constituyendo en la produ~ 

ci6n aspectos entrelazados, por lo que es de suma importancia 

establecer claramente el concepto de renta. 

RENTA. 

Poderwoe decir que es el PªBº que se realiza por hacer uso de

algún bien o del factor naturaleza, esto con sus respectivas

diferencias segÚ.n el marco jurídico de donde ~e vea a la renta. 

Uno de los primeros en manifestar la teoría de la renta fue -

David Ricardo, como lo hemos estudiado en el primer capítulo

ahora recordaremos dos de sus principales afirmaciones que 

fueron: 

1.-"La renta es un intcrás por el uso de las fuerzas origina

rias e inrlestruct1bles del suelo. 

2.-Las altas rentas no son un signo de generosidad de la nat':!_ 

raleza por el contrario son una indicación de su tacafl.ería11
• ( 20) 

David Ricardo vivía en un tiempo en que las altas rentas cau 

aaban gran inouietud, pues ee percató de ~ue eran causadas por 

la abundancia, y por lo tanto observ6 que tanto la ecasez como 

los altos precios originan las elevadas rentas y no la abun -

dan~ia generosa. 

<0.-3tonier w. Alfred, Lib:<"o Manual de Teoría };con6mica,pá¡;.360 
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Luego entonces la renta no solo es aplicable a la tierra sino 

a todos los bienes de produccidn, desde luego que fue a la -

tierra a la que primero se le aplic6 la renta, existiendo con 

posterioridad algunas justificaciones que ln hacen diferente

para otros factores, por lo que la renta de la tierra es la -

especie principal de un gran g~nero, expresado esto por Alfred 

Marshall. 

En nuestro Derecho se le reconoce ta~bién como arrendruniento

marcandolo en el Código Civil del Distrito t'oderal espec:!:fic~ 

mente en el articulo 2398 n.ue dice: "H&y arrendhl!lifmto cuando 

las dos partes contratantes se obligan rccíprocrunente, una, a 

conceder el uso o goce temporal de una cosa, y la otra, a pa

gar por ese uso o goce un precio CJ erto,.. A lo que el Art. 

2399 expresa lo siguiente: "La renta o precio del arrendamie!)_ 

to puede consictir en una su.r.~~ tle dlni;!ro o en cualnu1er otru

cosa equivalente, con tal que sea cierta y deter:?1tnada11
• ~s -

necesario recordar la acción social que cumple la renta pere

que el beneficio económico sea para la comunidad de ahí que -

el artículo 2453 señalas "l!l propietario de un predio rustico 

debe cultivarlo, sin perjucio de dejarlo descansar el tiempo

quc sea necesario para ouc no se aeote su fertilidad. Si no -

lo cultiva tiene obligación de darlo en arrendamiento o en 

aparcería, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Tierras -

Ociosas". 

Rangel Cauto da el siguiente concepto de renta: 11 Es un ingre-
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so que se obtiene como un excedente sobre lo que sería normal 

si la oferta del factor tierra de la misma calidad, pudiere -

irse B.\L'lten~ando11 • ( 21) 

b) tl!ABA.JO. 

Ahora análizaremos el segundo factor de la produccidn, el Tr!!_ 

bajo, siendo este la fuente que todo hombre explota para su -

beneficio y que a su vez satisface las necesidades de la soci~ 

dad en general, considerado como el factor de bienestar social 

y trunbi~n como factor de desarrollo económico, que r~perc~te -

en la importancia que le ha dado el Derecho Kcondmico a la pr~ 

duccidn en M6xico. 

También podemos definirlo como el esfuerzo que realiza el hom

bre para la obtención de satiefactores. 

81 autor Francisco Za.mora, manifiesta una definición deede el

punto de vista econ6mico y nos djce que trabajo "Es el conjun

to de las facultades corporales y mentales existentes en el 

ser humano, oue áste pone en ejercicio cu~do produce un bien

de cualquier g6nero", ( 22) 

Al respecto podemos comentar que qui~n produce trabajo, ea el

hocbre empleando sus fuerzas físicas y morales para la produc_ 

21.-Ran&el Couto,Hugo. Ob.Cit.pág.76 
22.-Zumora ~rancisco. Ob.Cit.pág.118 
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ci6n de riqueza o servicios. 

Así escribe Carlos Marx en el 11 Ca pi tal 11 f 11 El trabajo es en un

primer tármino un proceso entre la naturaleza y el hombre, pr~ 

ceso en que ~ate realiza, regula y controla mediante su propia 

acción, su intercambio A de materias con la naturaleza". ( ~3) 

Evidentemente puede desprenderse de este planteamiento, que el 

hombro actúa sobre la naturaleza exterior de ~l y la transfor

ma, ~odifica su propia naturaleza desarrollando las disciplinas 

oue dormitan en él. 

Otra de las m~s interesantes dcf iniciones acerca del concepto 

Trabajo es la rue se encuentra consignada en el estupendo tr~ 

tado de Friod.mann y Naville sobre la sociología del trabajo -

que incorporan tácita o expresamente lo esencial de la idea -

expuesta. Así, el propio P'riedmann señ.ala que 11 El trabajo es

un común denominador y una condición de toda vida humana en -

sociedad" y má~ aún, opta en su de:finición del hombre por re

plantearla en términos del animal social, del zoon politikon

que esencialmente ea el "Home Faber2 ••• quién todavía hoy, a

~ravée de las divereidades del ritmo en marcha del progreso -

t'cnico, de la evolución en la estructura y el nivel económi

co de las sociedndee, se ocupa esencialmente del trabajo 11 
( 24) 

~3._Marx Carlos y P. F.ngels. "31 Capital" ,pág.77 
24.-Pried.mann, Georges y Naville Pierre, Tratado de Sociología 

del Trabajo, pág.13 
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Coleen, a su vP.z declara que 11 el Trabajo es el empleo que hace 

el hombre de eue fuerzas físicas y morales para la producción 

de ri.,uezee o servicios" .(25) 

Pero miis allii de una mera noci6n circunscr.1 ta al empleo de la 

fuerza física y la generacidn de una utilidad que en ambos 

casos son trunb1én inherentes al trabajo animal no humano. 

Bergson resume oue el "Trabajo humano consiste en crear utilt 

dad". ( 2b) 

Bartoli concuerda en que el trabajo consiste antes que nada -

en fabricar pero también "en or&anizar en un marco social, la 

lucha contra la naturaleza". 

A.juicio de Friedmann, Bartoli acierta pero considera que na

die ha analizado con más vigor oue Marx, la relaci6n del hom

bre con la nnturaleza. en la actividad del trabajo. 

A partir <le la definici6n aue hemos comentado anteriormente -

de Marx, nuestro autor reformula al trabajo como "el conjunto 

de acciones que el hombre ejerce con un fin práctico, con la

ayda de su cerebro, de ~ue manee, de jnstrumentos o re máqui -

na&, sob!'e le mnteria que, a f'U vez, reaccionan sobre el hom

bre, lo modifican". 

Concluye nue en esta interacción entre el hombre y su modio,-

26.-Friedmann, Georgee Ob.Cit.Dág.14 

¿7.-Priedmenr., íleorr,es Ot.cit.pár,.15 
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a travlis de la tácnica, parece reeindir, a fin de cuentas, el 

elemento motor que explica la evolucidn o revolucidn de las -

estructuras sociales. Solo ella (esa interecci&n, ergo, el tr_! 

bajo)puede aportar una respuesta válida para el oscuro probl~ 

ma de la dinámica social". ( 28) 

Evidentemente puede desprenderse de loe planteamientos exami

nados que a la evolucidn social le ea inherente, e fort~ori,

una transformacidn de las estructuras jurídicas y econdmicns

a las que, a eu vez, lee es correlativas una modificación y -

una creciente complejidad de las estructuras ocupacionales y

del trabajo, es decir, de sus categoríae y niveles, tipos y -

modalidades, en suma, de su calificación. 

Actualmente es tan variada la actividad del hombre C!Ua se ha

sentido la necesidad de clasificarla y reglnmentarln haciendo 

uso del Derecho, el propósito en este punto será resumir las

más importantes: 

El trabajo ~e puede realizar tanto intelectual como material

mente, al primero se le conoce como la fuerza mental que rea

liza una persona para efectuar su trabajo, es decir aplicando 

la mente a la consecuci6n de nuevos medios para obtener un 

fin. Y material es aquel en que se pone en funcicln las habil!_ 

dad es manuales, física.e o corporaJ.ee. 

Se dice que el trabajo ea un esfuerzo paico-físico que se re~ 

28.-Friedmann, Georges. Ob.Cit.pág.16 
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liza para obtener una eatisfaccidn, distingui~ndoee del depoi:. 

te por ser 'ate un esfuerzo que trae consigo la eatiefaccidn, 

Segdn al autor Hugo Hangel Couto en ai libro la Teoría Econdm!_ 

ca y el Derecho; el "Estudio del trabajo puede enfocarse des

de el punto de vista individual, que ea el esfuerzo interesa

do que un hoe1bre realiza para lograr le. satisfaccidn de sus -

necesidades, o desde el punto de vista oolectivo que consiste 

en el esfuerzo que realiza una comunidad a trav~s de su pobl~ 

éidn econdmicamente activa, para que toda la poblacidn cuente 

con lo bienes y servicios que reqtliere y puede pagar". ( 29) 

Encontramos tambi~n otra clasificacidn, el trabajo puede ser

productivo e improductivo. Bl primero crea cosas materiales,

Pór ejemplo; el panadero produce panes; y en el improductivo

ee aquella actividad humana conecíente y racional que no crea 

objetos mRteriales. Un ejemplo sería; el abogado que dá con -

sulta a un cliente en un litigio. Cabe aclarar que no puede -

ser improductivo pues como hemos visto con anterioridad que -

para poder producir basta incorporar una utilidad a las cosas, 

y no admitir que un servicio es produccidn sería absurdo, Es~o 

tuvo sentido en la ~poca en que se creía que edlo producían -

loe oue creaban un producto neto. 

Pueron loe fieidcratas loe que sustentaron que la única acti

vidad que se realizaba como trabajo productivo era la agricu~ 

29.-Rangel Cauto, Hugo. Ob.Cit.pág.59 
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tura. 

Al respecto encontramos que Smith, no oólo considera n la agri 

cultura oomo fuente del trabajo productivo, sino tambi6n a la 

industria, 6ste. debía calificarse como menos productiva no 

como improductiva. Posteriormente se agrega la actividnd del

comerciante como generador de productividad. 

Por lo tanto Smith niega la afirmación de los f1si6cratas de

que las fuerzas naturales por si solas crean ri~uPza 1 ál dice 

que eon dichas fuerzas bajo la direcci6n del hombre lac oue ~ 

se tornA.11 fecundas y dtiles. 

Ea así que en su obra 11 Sobre la Naturaleza y Causas de la ri

queza de las Naciones", B'!JDrta su teoría de la División del -

Trabajo, sustentando cu A "sin recurrir a bieneo tan compl icA

dos como el navío del marino, el molino nel bntunero o el te

lar del tejedor, advierte lR variedad de trabajos que se re -

quieren para producir las simples tijeras de que se oirve el

pastor para trasquilar a sus ovejas. EXR!lline tarnbi6n loa tra

bajos que se requieren para hacer un vestido o una habitacidn 

y lleBa a la conclus16n de que todas esas comodidades han si

do posibles gracias a la colaboración humana, la cual se ha -

realizado espontiineamente a trav6s de la divisi6n del trabajo, 

En demostraci6n de esa colaboraci6n y de la productividad que 

de ella resulta, se vale del ejemplo de la fabricaci.5n de al

fileres oue se ha hecho clAsico. Describe como en una pequ~ña 

factoría la colaboraci6n de tan solo 10 obreros nennite la 
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realizacidn de lB labores distintas y el producto alcnnza la

c~fra de 48 mil alfileres. Agrega que los hombres por eí solos 

apenas podrían satisfacer sus más ~~enciales y apremientes n~ 

ceaidades, en tanto que por la divieión del trabajo y el cam

bio centuplica su prod1.1Cci6n y bienestar11
• ( 30) 

La divisi6n del trabajo existe aún en las camunirledes primiti 

vas, edlo aue en una economía moderna rev1ste proporciones 

mucho mayores. La economía mundial moderna eetá basadn en la

división del trabajo, Sin ella, cada hogar tendría que produ

cir por sí mismo todo lo que necesitase; sólo podría exi::tir

una proporción pequefia de la población actual y su nivel de -

vida sería muy bajo, de tal importancia surge el Derecho Lab~ 

ral antecedente que da marco al surgimiento del ~erecho Econ~ 

mico. 

Regresando con lo que iniciamos este inl'!iso, encontrarnos oue

cxiste otra clasificación del trabajo y ~sta es1 

Trabajo calificado y no calificado, nue para el objetivo de -

la presente exposición resulta ser la más importante; califi

cado ea todo trabajo para cuya ejecuci6n se requiere un previo 

aprendizaje, y no calificado es aQuel en el que no es necesa

rio contar con tal aprendizaje, 

Por medio del aprendizaje se llega a conocer loa si3temae de-

3().-Smith, Adam, Ob,Cit,pé.gs.7 y 6 
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trabajo. !e la actividad que le sirve al hombre para conocer

los medioe y procedimientos del trabajo oue sucesivamente se

han }'nlP.Bto en uso o han pesado por tradición familiar en los

oficios. 

Al paso rtel tiempo la institución del aprendizaje perdió su -

importancia y podemos asegurar que desaparecid por diversas -

razones. Pero en nu~etro país ·se pensd QUe sería conveniente

reglamentar la celebración obligatoria de cierto nllmero de 

contratos de aprendizaje, en proporcidn a loe contratos indi

viduales de trabajo. Y al respecto encontramos que en las re

formas hechas a partir del lo. de mayo de 1978 en la Ley Ped~ 

ral del 1'rabajo, se le did reconocimiento indirecto del con -

trato de aprendizaje de lu ley de 1931. Esto es a trav~s del

artículo 153-M, se faculta a las partes para incluír en los -

contratos colectivos de trabA.jo las normau reguladoras de un

procedimiento conforme al cual el patrdn podrá capacitar y 

adiestrar a nuienes pretendWl ingresar a laborar en la empre-

ea". 

Luego entonces la capacitación y el adiestramiento deben de -

efectuarse preferentemente durante la jornada de trabajo, pa

rece que no hay duda que estamos en precensia del reaurgimie!!_ 

to del aprendizaje, cuya evolución se ha manifestado en el 

Derecho Económico. 

F.n ~léxico se establece en la Constitución PolÍtica en el Art. 

123 el Derecho al Trabajo oue debe ser "digno y socialmente -
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útil" y especialmente en la Ley l'ederal del Trab3jo en el Art 

80. nos e.porta una definici6n de trabajador que dice que 11 ee

la persona física cue presta a otra, física o moral, un trab~ 

jo personal subordinado". ( 31) 

hl traba~dor dentro del contexto ·-::ue se examina, no puede ser 

sino el individuo oue de manera siste~át1ca, organizada y pe~ 

manente, con la edad y las aptitudes indispensables, ejecuta

una función económica o social cualquiera que su comunidad 

considere indispensable, necesaria o útiles para la existen -

cia misma y el desarrollo de la propia socjedad. 

En conclusidn, el trabajo entendido como actividad humana en

cr..minada hacia la bÚsoueda de satisfactores, supone ur. ~in ntl 

mero de acciones distintas entre sí por cuanto su n==.:i.turaleza -

y cooplPj1Cad. 

En este. '!:ismn Le1 Federal del Trabajo en su artículo t~rcero, 

define al trabajo de la siguiente forma; "lH trabajo ee un d!:.,. 

recho y un deber eo~ialea. No es artículo de comercio, exige

respeto para las libertades y dignidad de ~uien 1o presta y -

debo efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud 

y Wl nivel económico decoroso para el trabajador y su familia. 

No podrá establecerse distinciones entre los trabajdores por

moti vo de ra7.a, sexo, edad, credo religioso, do~trina políti-

31.-Soza !'lores Guillermo, Ley l'ederal del Trabajo. pág.14 
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ca 4 condición aocial. 

Asimismo es de inter6s social promover y vigilar la cepncita

ci6n y d adieRtramiento de los trabajadores",( 32) 

Desafortunadamente lo qu~ marca este nrtí~ulo no se lleva en

la práctica, puez s~ llega a dar el caso de diAtincidn de raza 

o sexo, por lo que respecta a la preferencia que debe tenerse 

de u.n mexicano sobre un extranjero, hay ocasiones en ~ue tam

poco se cumple. 

En el articulo 4o. de la misma Ley ~e.deral del Trabajo se dice• 

nNo se podrá impedir el trabajo a ningu.na persona ni ~ue se -

d&di~ue e la profesión, industria o comercio que le acomodet

siendo lícitos. Bl ejercicio de estos derechos solo podrá ve

darse por r~solución de la autoridad competent~ cuando se at~ 

quen los derechos de terceros o se ofendan los de la socieded11
• 

03) 

De esta forme estamos anteponiendo a la wciodad sobre el Der!!. 

cho del Trabajo base fundamental del Derecho Econdmico, cuRndO 

cono lo índica el ortículo anterlor veys en contra de un ter

cero o de la sociedad, con la finalidad de que exista armonía 

y satisfacción dentro de la comunidad, así como un libre des~ 

rrolJo de las fuerzas :oroductivas en el marco del Derecho Ec2_ 

nómico. 

32.-Soza Flores, Ob.Cit.rée.11 
}j,-Soza Flores, Ob,Cit.pág.12 
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Es necesario como apunta Rangel Couto evitar confusiones par

lo oue afirma lo siguiente¡ "La productividad no es sino la -

relación rue hay entre la cantidad de trabajo y úl resultntio

económico obtenido" ( 34) 

Así tP.nemos ~uc el trabajo se mide en tiP~po y el resultarlo -

econ6mico por su valor monetarjo, características que se en -

marcan dentro del Derecho Econ6mico. 

Dicho de otro modo, a cambio del desempeflo de e~a actividad,

dicho individuo percibe una tetribucidn o contra~~~stn~i~n, -

en dinero y/o en especie oue la propia sociedad conviene o 

adn impone a travás de diversos mece.ruemos y curo valor puede 

reputarse equitativo o inequitativo ~n funcjÓn del mayor o 

menor esfuerzo del individuo, de la mgyor o menor complejidad 

~el t~abajo cUP ~portR a 12 colectiv:dad. A ru vt~, In retri

buci6n que recibe o retrae del producto sociPl nue en conjun

to se genera, se constituye en el medio por excelencia, por -

el cual, a travás de los mecanismos de intercambio privativos 

de la sociedad en ~ue labora, subviene a sus necesidades pro

pias y las de sus dependientes eCon6micoc., y cue recibe el 

nombre de Salario. 

SALARIO 

Análizaremos a este como el pago por el uso del factor traba-

34.-R~ngel couto, Hugo, Ob,Cit,pág,60 
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jo, siendo el que recibe cada persona por el deempefio de su -

labor eea por hora, día, eeme.na, mes u obra ejecutada, globa!_ 

mente se puede hablar de salario como el que recibe toda cla

se laboral y cue forma parte del ingreso nacional, 

Hay que diatin¡;uir el salario nominal del salario real: el prJ 

cero ee la cantidad de dinero que se paga al trabajador y el

segundo es a~uel que puede utilizar para comprar, por lo tanto 

cuando el valor de la moneda cambia, al trabajador se le mod~ 

fica su salario real. 

Entre ambos conceptos, existe una relación íntima, puesto que 

en sentido económico el salario viene a ser la remuneración -

del trabajo, sea cual sea el nombre que reciba tal remunera -

ci6n, tomando tal importancia para eer reglamentado el sala

rio en el Derecho y por supuesto relacionado con el Derecho -

::conór.iico, 

Rangel Couto en su libro nos lleva a repasar algunas ideas de 

loa salarios que han sido tratadas a través de la historia 

del pensemi~nto económico y estas son: 

"Los mercantilistas confiRron en la regulaci6n autoritaria de 

loa salarios sólo respecto a la industria y para aumentar la

exportacidn. 

Entre los fisi6cratas Turgot di jos 11 en ninguna clase de trab!_ 

jo puede dejar de suceder quP el salnrio del trabajador se lt 
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mi te a lo ~ue es necesario para procurarle la subsistencia", 

De igual fonna los cláeicos con baBe P.n la oferta t la deman

da de trabajo pensaron que la población aumentaba o disminuía 

adaptándose esponéneamente a las necesidades de la industria. 

Vino desp~s Fernando Lasalle y acuñó su 11 Ley de Bronce" afir

mando que los Ealarios solo permiten ti nivel mínimo de subsiQ. 

tencia renuerido para el mantenimiento y propap,nción de la 

clase obrera. 

Carlos Marx hizo incapi~ en quE: la situación era peor por~uc

ese nivel de subsistencia de loe trabajadores era uresionado

hacis abajo en el sistema capitalista. 

Y con posterioridad John Stuart Mil le dijo: 11 Que el ni vPl rlc -

los salarios depenrlían de la ofr.rta del trabnJ~ pryr lJs obre

ros y de su demanda nor la parte del capital circulantP. r.Uf: -

los empresarios destinaban a pagar salarios si ~ntn dltima 

era el dividendo y el rnimero de obreros el divisor, loe eindt 

catos oue lograban aumentar la obtenían en perjucicio de loe

demás y para awnentar salarios en general tendría que reduci~ 

se el número de trabajadores laborando" (35) 

ta nfirn;aci6n oue hacen los llamados mnrginalintao es imi;or -

tante; si un trabajador no 9roduce lo que cuenta no ee le em -

35.-Rangel Cauto, Hugo. Ob.Cit.pdg.62 
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plP.a y en caso de ~ue estuviere empleado ae le despide. 

Se dice que un gran número de economistas lo utili7.an pRra ex

plicar loe salarios siendo Clark el expositor de la tesis. 

Sidney y Eeatrice Webb tomaron la posic:!6n de la teoría ineti

tuc1onA.l por lo que consideraron la intervunci6n de los gobicr_ 

noe en le reeule.ci6n de los salarios de manera que el trabaja.

dar viv& co~o ser hucano en una comunidad civilizada. 

En México la Ley Federal del Trabajo en su artículo 82 señala

que: "El snlario es la retribuci6ri que debe pagar el patrón nl 

trabajador por su trabajo",( 36) 

AJ"álizando el artículo que expone el Lic. Agustín Arias L,, 

coinicidimos con ~l, c_ue nos dice; "Si junto a este precepto -

no ex1I:tiesen 'Jtros ~ue lo CO:!lplcr!!enteran, no hnbr!a diferencia 

entre la oituaci6n laboral del trabajdor de hoy, y la que pa~ 

decía en la énoca más nePora del liberalismo econ6mico a ultr"!! 

za, a raíz de la llamada revolución industrial, cuando impe -

raba la 11 Ley de Bronce 11 de los salario o'!. l 37) 

Se debe recordar que el salario debe paearee en efectivo y en -

moneda de curso l•gal. El artículo 83 de la misma Ley Federal -

manifieetac "31 salario puede fijarse por unidad de tiempo, por 

unidad de obra, o por comisión incluyendo el precio alzado o de 

36.-~oza Flores, Ob.Cit,páe.32 
37.-Derecho Bcon6mico, Revista del Colegio de Profesores de las 

Materias Bcon6micas,pág.45 
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cual~u5er otra oanera. 

Cuando el se.lario se fije por unidP-d de obra, ademáe de cnpe -

cificarse la naturaleza. de ésta, se hará constar la cantidad y 

calidad del caterial, el estado de la herramienta y útiles que 

el patrón, en su caso, proporc1one pare cjecutr..r lR obra, y Pl 

tiempo por el cual los pondrá a d1sposicidn del trabajador, 

sin ~ue pueda exigir cantidad alguna por concepto del deseaste 

natural que sufra la herramienta como con~ecuencia del trabs 

jo".(38) 

Ea oportuno seB.alar ~ue el trabajo re las muje::-es hn sido de -

gran trascendencia en la historia, pues se ha contndo con su

valiosa cooperación en el car.:~o ecunóm1co, nrepar~ndoee al 

máximo para desempeffar labores intelectuales de grar. relevan

cia propiciando e~i '"Ue en nurstro :mís ·.se lofTre nn:;. esto.bil!_ 

dad económicA. y social er. el mnrco del Derecho. 

Por esto en la Ley Federal del Trabajo en el artículo lb4 coi:;. 

signa el ''que las mujeres disfrutan de loe miamos dere.zhos y

tienen las mismas obligaciones que loR ho~bres", a lo oue de

berie.mos aeregar que la mujer en su cdracter tiene derechos -

especi2lee por lo que respecta a la geetaci6n, lactancia, la

bores insalubres o trabajo industrial como lo señala el Art. _ 

166 de la misma Ley o.\le a la letra dice: 11 Cuando se ponge. en

peligro la salud de la mujer, o la del producto, ya 2ea dur"'l. 

38.-Soza Flores, Ob.Cit.pég.33 
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te el estado de gestación o el de lactancia y sin que sufra -

perjuicio en su salario, prestaciones en su salario, presta -

cianea y derechos, no se podrd. utilizar su trabajo en labores 

insalubres o peligrosas, trabajo nocturno industrial, en eat~ 

blecimientos comerciales o de servicio despufis de le.a 10:00 -

de la noche, an! como en horas extraordinarias". 

Por lo que comentaremos brevemente al respecto de oete factor 

y de su retribución; el trabajo digno y eocialmente útil es -

la fontta de aeegurarle al individuo un mínimo de estabilidad

económica y social, reglamentado este en el marco social de -

nuestra Constitución Política, encontrandoae en ~l las carac

terísticas esenciales del Derecho Económico que persigue eiel!_ 

pre el beneficio social, que protege a los trabajadores, y 

este a cambio de aplicar eu fuerza de trabajo, el fin directo 

que 11uiere alcanzar ea el salario, siendo el punto fundamental 

del derecho del Trabajo en la relación laboral, constituyend9_ 

se como instrumento de justicia social, que no puede dejar de 

considerarse en una materia tan profunda como ea el Derecho -

Econ6m1co. 

b) CAPITAL. 

En este factor encontramos oue los economistas lo han defini

do de diversas maneras, pero cualquier definición sirve de 

ieual fonna para su clara comprensión. 

39.-Soza Plores, Ob,Cit.pág.?J 
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Desde el punto de vista econ&mico, se entiende como el conju12 

to de bienes que se tienen con la finalidad de aplicarlos a -

la producci6n; ya oue el hombre requiere del capital para po

der utilizar medios más efectivos y lograr una mayor produc -

ci6n al utilizar tanto teconología como capital, con estricto 

apego a las normas jurídicas. 

T~ncmos que Adam Smith considera al capital como la tercera -

fuente de enrinuecimiento de la Naci6n, y a la vez la hace 

aparecer como tlnica. Expresa que cuanto mayor .sea el capital!

disponible más alto 5erá el desarrollo industrial, y superior 

aún la divis16n del trabajo y mejor el bienestar. Por estas y 

otras rnzor.es se considera al capital como el tercer factor -

de la nroducci6n. 

En lo histórico y dentro de las muchas definiciones encontra

mos a2pectos i~partantes que se manlfie.stan en torno del con

cepto de capitr.l: fue considerado como el conjwito de las co

sas ad~uiridae con el objeto de emplearlas en una actividad -

lucrativa, posteriormente fue estimado no solamente con eete

fin, sino por lR transformación de esas cosas, en dinero que

se haría m~diante un r.~lculo mental. Por lo tanto el capital

fue una cantidad de dinero que rendía interás. 

También se fundaron en el capital todos los componentes de la 

fortuna personal del individuo, 

A medida ~ue fueron evolucionando los hachos económicos se -
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comprcndid que el adecuado empleo de bienes en le. producci6n

la hacía más fecunda, bienes que se adquirían con capital mo

netario, luego entonces el cr:r>1tal fecunrta la producción. 

Todo esto llev6 a apreciar al capital como el valor total, ª! 

presado en moneda de los bi~nea. 

Es por esto, como nputábamos al prici;¡10 de este inciso sur -

een divereaa definiciones del t~r.nino, con sus reopectivas .

controversia.a. Por lo oue dicho conce~to de capital se vuelve 

de eran importancia; en una sociedad como lA nuestra, tal im

portancia se debe al incremento oue cor. los avRnces de la t6c 

nica, de los inventos, de la civilizaci6n, en suma, ha tofliado 

el capital. 

El concepto jurídico de cap1 tal, segdr1 el DiccionRrio de Dert_ 

cho, del maestro Rafe el de Pina es: "Ca pi tal (.en Gi=>r.Pral). 

Todo caudal, patrimonio o conjunto de bienes ~uc pertenecen n 

una persona física o una pereona moral. También Rignifica la

cantidad de dinP.ro que se ha prestado a una persona, en rela

ci6n con un contrato de pr~stamo con intereses. 

El concepto económico segÚn el mismo diccionario. El Capital

es uno de los principales factores productivos, en virtud de

que la cantidad nue de ~l se posea, afecta el volur1en de biP.

nes y servicios disponibles en una comunidad CU?.lquiera: a 

más capital cooreeponde un mayor volumen de producci6n y vic~ 

versa" , ( 40) 

40.-Dc Pina Rafael, Diccionario de Derccho.pág,52 
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Resulta de suma importancia el análisis de catos aspectos y -

consideramos, que el jurídico difiere del econ6mico, pero los 

dos sirven de base para eatructu~nr~e el Derecho ~conómico. 

Otra definici6n ea la que aporta Sergio Domínguez Vargas que

dice; "toda actividad o esfuerzo renuiere de capital. No sol~ 

mente puede ser en dinero, sino tambi~n en m~teria prima, 1n~ 

tru.mentoe, maouinaria, anticipos que se dan a los trabajadores, 

ya sea en especie o en dinero, y en si toda la riq1.1P.7.a capaz

de producir nuevas riouezaa, oue abnrca también los art!culon 

de consumo" • ( 41) 

Quedaría incluida en e~ta definición como lo advierte Frederic 

Benham, a la tierra, ouc 7'Hra algunos cconomista!J ha sido tr. -

ma de discusidn. 

Al excluir a la t1 r.rra, se dice nue se encuo:·!'ltra fo.z:inada nar -

dones de la naturaleza ~uc no ~uede aumentar el hombre, razo -

nruniento válido, poraue lo que icporta es la función no el ort 

gén. El medio ambiente ayuda al hombre a ln p~oducción, por lo 

que exiP.te diferencia con el capital, el cual si puede ser au

mentado por el hombre· y la naturaleza no. 

Asi es como surgen diversas explicaciones del concepto capital 

se cuenta casí con igual nt1mnro de clasificaCión, seeún el uoo 

para el que se determine este factor de la produc<.•i ~n. 

41.-Domínguez Vargas, Sergio. Ob,Cit.pág.59 
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Una podría ser el capital Productivo, cuando un conjunto de 

bienes produce más riqueza¡ y en Lucrativo cuando la masa de -

bienes se eoplea como prástamo, para ganar loa r~ditoe. 

Otra clasificación ea¡ Capital fijo y circ.ulante1 fijo cuando 

interviene en más de un proceso de producción y circulante 

cun.ndo s6lo partir.ipa un proceso de la producción. 

Para la fonnación del ca pi tal debe tenerse en cuenta el ahorro 

que en muchas ocasiones significa sacrificio ya sea para mejo

rar loa métodos utilizados en el desempefio de determinada la -

bor o para auc en la medida de sus posibilidades el hombre 

pueda incrementar su capital, sin embargo todo es superado gr~ 

cias a oue P.l hombre ha estado progresando para beneficio pro

pio y de la sociedad pttes al tener más producción, aumentarán

los consumidores y así el número de personas nue disfruten de

detcrminados bienes, por lo t8.llto si hay más demenda se nece -

sitarán más trabajadores cuyo salario deberá contemplarse den

tro del costo de produccidn. 

Con respecto al capital Nacional se dice tc¡ue, 11 El capital pri

vado es a~uel que corresponde a las personas físicas y a las -

jurídicas nue establecen una empresa privada, además de las 

aportaciones oue unas y otras hagan en una empresa mixta en la 

aue también hay una. aportación pública de capital"( 42) 

4'.'.-Rnngel Couto, Hugo. Ob.Cit.pág,9'.J 
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Cooo ~jc::.nlo fi lo a.1c}:o c.)n -~ntP.r1oridar\ :-iodriamos citar -:ue: -
en los talleres del tallado de Diamn.~tes en Amsterdam, o una -

emr.:-e.!'la. "UC ;;enera. e1e~tric::.dr.d en la 1·uc se requiere de inf= -

t::i.lacione9 :núlt1_nles de mHn.ui.nar1a, como turbinas, cables, etc. 

y oue cut.:~'4;rui. con una pet"'ueña oficina pa.ra aiiministrar el ne -

q:ocl'"'·, "! t1ene u;. enor.:ie cn.71itnl fijo y reducido capital circu_ 

l:o..ntP.: se co!".Cl'lY+" ru~ E>1 <.PTJitR.l de un país como M~:xico es 

ºla suma del valor monetario de todos los capitales de los me-

:-:::! cR::.1s, de la~ Pr.1.!)r1~sa.s m~xicanas, ya sean ?Tivadas mixtes o-

~iblica~ y de todos acuellos bienes que pertenecen a los orga

:ii~~os descentralizt\ñ.o~ y fin~lmi?nte a la Nación y han sido 

artificialmente producidos".(43) 

~Tt:t!"Írl.icrunnnt'? el CP.n1tul y la !JrOpiedad se encu4?ntran directa

m'?nte relac1on:i.~os cor.lo lo expT"esa el artículo 830 del Código-

Ci.v:l ''El T'T'1P1'ctP..rio de 'lnª co!::a puPdc gozar y disy.ion~r de 

ella con la~ 1:~1tacil')r.l'!s y modalidades i::ue fijan le.s leyes y

ya 11_ue en nuestT"o sistema existe la propiedad privada de par -

ticular~3 y la pública si es del Estado; así como la mixte 

~U!'.nCo e.nbos partli::-ipan, el Derecho alcanza a todos esos medios. 

Otro Pje~plo de lo anterior lo encontramos en lo que se esta

blece cr. l.'1.. UJSS en s•¡ C:1JnEtituc16n :t'olítica de 1936 en su 

artículo "!Jiez •1ue dice lo sic~ucnte: "La base del sistema ec~ 

n6~ico rt~ la URSS es la propied~d socialiota de loe medios de 

4!.-Raneel Couto, !i•igo.Ob,Git.~~e.91 
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de ~roducc1ón en forma de prO?l~dad del ~stado patr1m":'.'r.1o -

de todo el pueblo) y propiedad de los Koljones y otras organ:[_ 

zaci :ir:P.s cooyiera ti vt1.s. 

Es también propiedad socialista el patricor.io de los sindica-

tos y -Jtras orer:.ni zaclO':'!eS sociales necesarió riarF P.l dr!semp!!_ 

ño de sub ta~eas estatutarias. 

Bl Estado prote~e la oropiedad socialista y crea premisas pnra 

multiplicarla, 

Nadie tie:-_(: derecho a util:i z~r la propiedP..d socinl1stR. para -

lucro pe?"sonal y otros fines e~oístas" .{44) 

De lo r.nterior se desprende oue por lo auc r8specta a la pro

piedad es considerada coma propiedad del ~stnd~, exist~cndo -

algunas exc;.pciones co:uo la propied~1d :le producción que r~rt~ 

nece:l ~los Koljoses lpeau~ñas flranjas agrícolas de propiedad 

colectjva) 1 los ene pertenecen a las soc1edRdefl COOT1eratlvo.s

y los pequeños lotes que utilizan como propi~dad indivirlnA.l -

loG cru:ipeslnos para sembrar en ellos. 

La sociedad soviéticR. considera de suma im~ortn.nci.e. P.l coTJsU -

mo del capital, tomando en cuenta el hecho de que si las per

sonas ee despre~cupan de su futuro y consumieran euo rcser 

vas, ade~ás de que todo se iría deteriorando, los llevaría a 

44.-Constitución "Le;r Fundamental" de le URSS, Editorial de b. 

Agencia de Prensa N6vosti, Moscú,1982,póg,10 
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vivir con m~todi'S primitivos, por ejemplo en una e,uerra; un -

paíe se puede ver obligado a c~nsumir su capital por dedica.r

lo a gnnar, o e. satisfacer las necesidades que le ocaciona. 

dicho desastre. 

A continuac16n haremos un breve comentario acerca de la econ2_ 

mía en la URSS, por considerar a esta de sumo inter~a¡ 

En la actualidad en todas las ramas de la economía del país -

Sovi~tico se estan i.I!lplantando nuevos mátodos de gestidn eco

ndmica. A trav~s de un sistema que esta oricntndo a los fact~ 

rea de desarrollo intensivo de la producción, a la Rr.eleracidn 

de un progreso Tecnocientífico y a la mán completa satisfac ·--r

ción de las necesidades de la sociedad Sovi~tica. 

Aumentando con esto la participación de los trabajadores en -

la administración de la produccidn. 

En conclusidn el proyecto de Orientaciones Fundamental~~, cn

acelerar el desarrollo eocioeconómico del país, logrando un -

estado cualitativamente nuevo de la sociedad Sovi~tica, tran~ 

formando profundamente sus fuerzas productivas y perfeccionar 

las relaciones de produccicSn. 

El autor Nikolái Hizhk~v en su libro sobre Orie~taciones Fun

damentales del desarrollo econ6mico y social de la URSS en 

1986-199'.l y hasta el año 2000, nos indica las metas que debe

alc~nzar la economía a fines del siglo XX y esta.a sonr 'Duplt 
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car el volumen de la Renta Nacional y de la producción indus

trial. Operar un incremento sustancial y una transfo:nnación -

radical del aparato productivo del país, con lo que se dará -

un gran paao en la construcción de la base material y técnica 

del comunismo. 

F.1 obj e:to supremo de la producción de el socialismo es elevar 

incesantemente el nivel de vida y cultural del pueblo". ( 45) 

Por lo tanto los inr.rementos absolutos de la renta nacional -

son necesarios para resolver problemas económicos y sociales. 

Asimismo el desarrollo económico tendrá que implementarse con 

una estructura ~ás armónica de la producción y lograr las más 

altas nosicionee en la ciencia y en la tácnica. Y la clave 

pRra resolver loe problemas cardinales del socialismo, es la

eleveción de la nroductividad del trabajo social, y lo princ!_ 

pal se1·Á activar al máximo el factor humano. 

Retomando el tema ~ue nos ocupa referente al capital, ea opa;: 

tuno hecer mencl6n, ~ue existe como regln general, la de que

toda actividad productiva r')c:uiere de tiempo para poder dar -

su fruto; aleunae obnervaciones hechRs al respecto son las 

siguientes: 

u) ::x1ste uns gran diversidad en consumo de art:!culos por lo-

45.-Rizhkov Nikolái. Orientaciones Fundamentales del Deaarrol:lo 
Econ6mico y Social de la URSS en 19bb-199') hasta el año 
2000 • pág .13 
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ta.~to es ln comunidad la ~uc en un momer.to dado decidirá en -

que grado se aumer,tará la produccicSn de algwi.os artículos md.s 

nue la de ~tras. 

b) Oue es por medio de loe diversos medios t~cnicos rue se 

puede el eeir cual uti~ izar rara ge!1.erar una cercan cía tol!l.ando 

en cuenta el tiempo que se puede esperRr para una mayor !JTO -

ducci&n. 

e) Se debe tomar en cuenta oue los bienes capitales no pueden 

p~rmanecer en el rr.ismo estado, ya que sufren deterioro y el -

hacer las respectivas reparaciones es una forma de mantener

el capital. 

d) Es necesario aue toda emnresa guarde o almacene' tanto mer

ce.nc:ías cor.;o mar.uinaria, puede ser en mater1n~ prir.iEn o C0!:'10 -

lo juzgue converüer.te, para evitar r-roblemas a futuro "UC r-ean 

imprevistos. 

Se considera C'UC no solo acumulando capital por medio dP. lo9-

factoree de la producción se puede proveer para el futuro ya

que es indispenaabl r. la capaci ~ción del personal y como ele

mento primordial la salud; sin olvidar ~ue se deben realizar

investigaciones científicas ~ue ayuden a desarrollar otros 

m~todoa para lR acumulación del capitel; todo lo ar.tcrior re

quiere de tiempo lo que significa una espera. 

Haste. aquí hemoa vioto algunos conceptos rue generalmente se -
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ma."lejc.n alrededor del capital f1Ue se han formulado a través -

del tic~po y ouo han servido como base para estructurarse en

el Derecho Económico. 

IllTBRE5. 

Corno factor de la ~reducción, el capital produce una cuota -

denominada interás, ~ue es el porcentaje que recibe el capi -

teliata por aportar su dinero y arriesgarlo para lograr la 

elaborec16n de un producto o la generación de un servicio, de 

aquí oue uno y otro (capital e inter~e) se encuentren entre -

lazn1os, debiéndo ser lo suficientemente atractivo el inter~s 

para no desanimar al empreeario,y al mismo tiempo no debe ser 

tan oneroso nue el consumidor no pueda pagarlo. 

Una definj ción r_ue nos aporta el autor Francisco Zamora del -

:.nter~s es 19. G)Qliente: Intcr~s "as lo o_ue se paea por el 

U30 del dinero c:_ue se toma col'!!o pr~sta.."'D0 11 .{ 46) 

ConsidP.ramos muy acertada dicha afirmación, pero sabemos que

se me.neja tamb1án ciertos conceptos en torno al interás, per

lo '"Ue transcribiremos alffU11DS de ellos con las principales -

Teorfo.s, o.ue se han hecho a través del ticcipo y que nos dé. el 

autor Moises Granillo en su libro Teoría ~con6mica. 

A. De la productividad del capital. Aparecen por la producti-

46,-Z"l!lora l'ranc1soo. "b.Cit.páe.374 
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vidad del mismo. 

B. nel coeto de formación de capital. Como compeneacidn de la 

abstinencia al consumo. 

c. Sicoldgicas. Ee el precio el tiempo. 

D. Marxista. Es el precio que :U.os capitA.lietas pagnn por el -

uso del capital monetario. 

E. Del beneficio. Ea parte del beneficio, otorgando con el 

objeto de procurarse CPpital para explotar la innovación. 

F. Del rie~go. Ee el precio del riesgo. 

G. De la escasez. Recompensa a la escasez del dinero. 

H. Wicksell (Knut). Hay dos tipo~ de interés¡ monetario o cle

mercado y real (fijado por la oferta y la dnmanda del capital). 

l. Monetaria o Keynesiana, con mucha difu3i6n y cucn'ta con 

loe siguientes elementos: 

a) El interés es W1 premio que se da al ahorrador para evitar 

que atesore su dinero~ 

b) El volumen total del dinero se determina, tanto por la pr~ 

ferencia ~ue la comunidad tenea por la lir.uidtz del miamo, 

como por la existencia de circulante que dedica el gobierno. 

c) De aquí oue el inter~s variaría de acuerdo a loe cambios -
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que experimente la li:,uide z con oferta monetaria constante; y 

tB!Obl~n, considerando los cambios en la cantidad de dinero, -

sin variac1or.es en la pr~ferencia por la lituidez. 

d) L.; e:nplo. 31 en un momento dado la demanda de dinero y su -

oferta son igi.inles, pero el gobierno aum~nta la cantidad de -

numerario (med:ante la venta de valores según el ca.so) el de

aequ1librio se presenta, y al tipo de interés dominante, , la 

gente ganta su dinero en bienes dur~d~ros más de lo deseado.

Consecuencia¡ demanda mayor de los bienes que generan renta -

(bonos o cuc!~u1~r otro valor}, sus precios suben y el tipo -

de inter~s baja¡ loe vendedores de los valores absorben los -

exceden~es línuidos y el sistema vuelve a equilibrarse nueva

~ente, nH1a más que ahora el interés ea más bajo. 

j) No Y.onetaria. La intervenciñn AÓlo es posible en la medida 

qu~ el pÚbl:!CO se abvten5a de er.:1.plear en la produccicSn de 

bienes di;- consuno. Aquí el interés no se expresa en dinero, 

sino nue es consecuencia de la productividad adicionada par -

el uso de más capital; oería el premio por disfrutar del con

sumo de b!en~s, inmediatamente, en lup,ar de hacerlo en el 

futur~·· ( 47) 

P.asta aquí hemos hecho una breve y sencilla referencia a las

tres fe.ctoree de la produccidn nue por cxc&olencia se han man!. 

jRdo a trav6s de la h1storia, pero conviene indicar que algunos 

47.-G6mez llranillo 1 f:oises, Teoría ;.;con6!llica, !>ags,126 y i:n. 
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tedricos aumentan un cuarto factor, oue se encuentra represe!! 

tado por el Empresario u Organizador, ~u\en realiza el traba

jo de iniciativa y de dirección, diferente del obrero. 

l!llPRESARIO. 

Así tenemos que Say 11 comentó que el e!Ilpresario ea un agente -

productivo cuya funci6n consiste en comprar los ~ervicioe de

'todoe los agentes para combinarlos en un proceso ~roductivo -

que engendre un producto cuyo valor posiblemente es mayor que 

la suma del velar de esos otros ace:-i-+:: es". ( 46) 

El autor Julio L6pez G. da eu punto de vista, en au libro de

la Economía del Capitalismo Contemperé.neo donde comenta aue -
1'Bn toda economía capitalista, loe niveles de la producci6n y 

del empleo están determinadoe no por las capacidades produc -

tovas (humanan y materieles), sino por las posibilidadeA ie -

venta (los mercados) ~etc es por la demenda efectiva" .(49) 

Hace este comentario ~or que 61 considera que existen fábricas 

que no trabajan a toda su CBpacidad ya que cuentRn con eouipos 

y máquinas que no se utilizan, por lo tanto las capacidarlea -

productivas en un sistema capitalista no son ut:iJizadas plen!!_ 

mente debido a nue la demanda es ineuficiente. 

48.-Rangel Couto, llugo. Ob.Cit.pág. 95 
49.-L6uez G. Julio. La Economía del Capitalismo Contemporáneo 

Te~:da de la demanda efectiva. UHAM, nág. 23 
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Si se aprovecha toda la capacidad productiva se tendría co~o

consecuencia, que una parte del producto no podría realizarse, 

pues no tendría suficient~ dema...11da lo nuc Aiffllifica que qued~ 

ríe Stocks de mercancías no vendidas que se acumularían en 

manos de un sector de los capita1istas, a dicho problema le -

dan dos soluciones: 

a) Una baja de precios; 

b) Reducci6n de la producci6n para el período siguiente¡ 

Y tendr!a.I!'JS como consecuencia la.a siguientes respuestas: 

a) Bajar la producción en la empresa donde aparecen excedentes 

no vendibles, 

b) La baju de la producción hace caer el empleo, 

e) La baja del empleo hace caer loe salarios. 

d) Loe menores salarios significarán menor consumo de los as~ 

lariadoe. 

e) El menor conetl!llo asalariado implicará una menor demanda 

efectiva, 

f) La menor demanda efectiva hará aumentar, nuevamente los 

Stocks no deseados; etc." .(50) 

5().-López G. Julio. Ub.C1t.pág.<ó 
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Es oportuno tener presente todos aquellos problemas que han -

sustentado nuestros antepesadoe con el único objetivo de lega_r 

nos lae in~tituciones que ehora conoceooe y que forr.inn parte

del proereso de la humnidad para su co~odidad; por medio del

ahorro que hicieron, pues de lo con"::rar10 se hubieran genera

do bienes solamente en la medida er. -ue los neces1tab::.n y ~or 

lo tanto ah'Jra te:'ldríamos c.ue r:ada exist1r!a, Ranr,el Cauto 

nos co!nenta al respecto que 11 Afortunadamer.te no fue B!JÍ y pa;: 

te de su esfuerzo se fue traduciendo en la formación de capi

tales r.ue no sólo se han conservado sino acrecentado en gran

::nedida y multiplicado corr.o cap1 tal es r.uevos hac1e!'ldo mucho 

más productivo el trabajo. De manera cue si los. hombres no 

viven en su gran mayoría mucho mejor oue antes es poroue se -

han multiplicado desorbi tadamente". ( 51) 

Considcra.'Ilos nue e!: válida h~~~ta c1e!"to ;:iunto e!:ta :nctnilesta

cidn, pero no edlo por la pr~pagaci6n del honbre -ue se tiene 

carencias de diversas !ndolea, sino que lJs países cue cuen -

tan con recursos de gran valor y que podrían ser explotados -

en su beneficio no cuentan con los elementos humanos lo sufi

cientemente caracitados para encauzarlos ~1 bien común y aue

de alguna manera dichos paíeea se han visto relegados y ex:~lq_ 

tadoe por las grandes potencias que han aprovechado las carel)_ 

cias. 

Dentro de este factor de la producción o nea del E~nrrsario -

51.-Raneel Couto, Hugo.ub.Cit.pág.88 



- 114 -

se cuenta con un elemento muy impor~ante nue es la Empresa, -

que se encuentra formada por la acumulaci6n del capital depe~ 

diendo del tl~o de producto que se requiera y que constante -

mente dicha eu.ma va aumentando. 3sta actividad trae consigo -

riesgos tanto econ6micos como ~ol{ticoR y sociales, lo que en 

ci~rta forr'1a ~ustjfica la re~uneraci6n oue se percibe. 

La Empresa por lo tanto es la org&..nización económica aielada

e independiente, de un proceso de producción en la econom!a -

moderna, que recaá en la persona del empresario, siendo este

el oue funda, posee, dirige y obt1ene una determinada ~anan -

cia o pérdida de una total organizacidn. 

En síntesis en la empr~sa se encuentran combinados los esfue~ 

zós de dos o más personas. RW'lgel Cauto nos dicet aue a "la -

re~uneraci6n ~ue percibe una ecpreea tiene varias denominaci~ 

nes, se le llrune beneficio, gnnncias, utilidP.des o dividen 

dos: ñentro de la cla~ificación de lae empresas ee encuentran 

las :.irivadas cuando todo su capital es de particulares, las -

mir.tas cuanño el capital es privado y ~Úbllco, y aquellas aue 

totalmente pertenecen al '3stado, entonces son publicas". ( 52) 

No podecoa ~esar ~eaapercibida ln importancia que en la econ~ 

mia del país, tienen las Empresas ya oue se lee ha considera

do co:no el rnicleo en le producci6n ccon6mica, incluso es com

parable a la fa~il,2 en la inteeracl~n de la soc1edad. 

5?.-Raneel r.outo, ~ueo, Ob.~it.nác.9b 
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En cuanto a la Emprt>sa ?rivada, a su com1enzo, fue de ur.a sola 

persone que aportaba un dinero propio o tomado en pr~etamo p~ 

ra s•.i ·::>peracj 6n. HR~ta fines del s1¿;lo pasado se observa un

diesarrollo considerable de la eoc:i<>dad comercjal. la empresa-

1ndiv1dual había cu.TLpljdo su misión hifltÓrica: ocuparía su 

luear l~ socjfdad wi6njmR, nue con el tiemp~ habría de contrt 

bujr enorr..e¡;¡,ente n la empresa capitalista, en su expe.nsí6n, -

adecuan¿o l~s norrnae a estas nuevas conductas de la empresa y 

conEiderandolas dentro del Derecho Económico. 

La sociedad an6nim~ ha sido un instrumento de eran valor para 

promover el ahorro, con lo cual la empresa moderna puede die -

po~er de los erandes capitales ~ue re~uiP-re. 

La empresa a travás del tiempo ha evolucionado, desde la ind~ 

vidual11ad hnsta la poderosa sociedad anónima, pasando por la 

colect~.va, es un concepto económico q_ue el Derecho ha recono

cido y r.irotege. 

BENE.PICIO. 

El co3to de rPtribución nue corresponde al factor de la Empr~ 

ea, ee ~l beneficio, que ea la compensación aue recibe el em

presario, y nue por medio de lns figures jurídicas, la acti -

vidad ecn!"'csar:ial sP. oreaniza y desenvuelve. 

Con el propósito de entender correctMente el significado de

bencficio, transcrtbiremos algunos conceptee f!Ue nos da el 
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el au~or Rengel Couto en su libro; 

1,- Coste total. Resulta de la suma del coste fijo y del vari~ 

ble. 

2.- Coste marginal.. Es el ~ue resulta de producir una unidad

más o dicho de otro modo, lo 'l_Ue cursta producjr la iiltima 

unidad. 

3,- Ingreso total, Resulta 1e multiplicar el precio por el ni!_ 

mero de W'lidaCes de mercancías producidas y vendidas. 

4.-Beneficio total. Se obtiene restando del ir.&reso to+.al el -

coste total. 

5.- Ingreso oareinal. Cantirtad de dinero en oue se v~ndc la -

dltima unidad o dicho de otro modo, el aumento del ingreso 

total al vender una unidad más. 

6.- Beneficio marginal. Diferencie entre el coste mareinal o

dicho de otro modo, resulta de restar del pre-c10 en ,..ue se 

vend10 la dltirna unidad, el coEto nuc ~sta tuva 11
, (53) 

Podemos apreciar de lo anterior que al beneficio tR!Ilbién se -

le conoce con el no~bre de precio de coste, entendido este 

como el total de gastos oue una empresa tiene que hacer, a 

efecto de disponer de todos aquellos factores ~ue necesita 

para producir, bajo ciertas normas jurídicas que regulen di -

cha actividad, 

5).-Raneel Cauto, Hugo. Ob. Cit. páge. 100 y 101 
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Be así como se podrá ver correctamente el beneficio, y se ten 

drá la oportunidad no eolamante de planear mejor los costos y 

precios sino aue ayudará a aprovechar mejor cada uno de loe -

elementos oue intervienen en el ~roceso 1 significa además que 

tendrá una forma sana para verificar cual~uier dificultad que 

se ,udiera presentar; por lo tWlto considera~os que dichas 

conc&ptas son importantes en cualquier empresa para su corre~ 

to fu..,c1ona.-:nento, creando se con esto nuevas circunstancias -

jurídi~ae, con el objeto de proteger a los consumidores y a -

las empresas, lograndose con esto un equilibrio econ6mico a -

trev~s del Derecho Bconóm1co. 

Antes de finalizar este inciso, es oportuno hacer mencidn de

otro punto ~e vista; que es el surgimiento de l~s Empresas 

Trasnacionalee, que aparecierón deepu¿e de la Segunda Guerra

Mundial, en Máxico, tomado del libro titulado EmpreeRs Trans

nac1onales en M~xico y Am~rica Latina, de la UNA~, Inatituto

de Investigaciones Bconómicas. "En nuestro país como en otros 

se han realizado investigaciones sobre las Empresas Transna -

cionales su i~flucncia en la economía mexicana a partir de 

finos del siglo XIX y prinnipios del XX, el sistema capitali~ 

ta tradicional sufre ~~dificaciones en cuanto a sus formas de 

funcionamiento, hay un r~p1do incremento de la industria que

al misT.o tiempo va desarrollándose unn acelerada concentración 

de la producción en empreeaR cada vez mayores, en monopolios. 

De manPr~ oue al ~xistir rnayor desarrollo rla lugar al creci -

miento de la industria ~ar lo que en el vie~o capitalismo, era 
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libre c~mpetencia, ~n lR n1teva etapa esta caracter!stica va -

engendrenc!o la co!'lcentrac1ón de la :'lroducc1dn 1 dando lugar a

unar ~u:!..ntes empresas ri.ue aumentan cada vez :::iás el capital y

la produccidn eriei~ndoee el monopolio co~o princ1~nl carac -

terística del siste~a ~apital1eta'·.(54) 

Las em,resas trasnacionales son producto normnl del de~arrollo 

de la te~noloe!a puesto que su producto no solamente es de m~ 

jor cnlidad sino que es de :na:ror canti<lad lo que reduce cons!. 

derable~.ente los c:.rlt-,s y aumenta Pl capital, de~do 111par n -

MipliacioneE :li::! dichP.s empresas tanto en el pa!s coi:.::i en el -

extranjero, por lo ta~to, dicho de otro modo lan e~presRB 

transnacionales definitivamente son el impulso de la tecnolo

gía requiriendole al D1?rechc !;concSr:iico una nueva concepción -

de las cosas, que vayar1 má~ allá de los conceptos tradiciona

les, ya oue estas empr~saE p~or~c1a~ }q ponibilida~ de l~fis

lar dentro de su jurisdiccidn ecor.6n1ca. 

Pare. concluir con loe elementos de la produccidn a c.1ntinua -

ci6n trataremos breve y sencillamente la tecnología. 

TEC!!OLOGIA. 

Es necesario para el progreso de todo país contar con tecnol~ 

gía, base del desarrollo y del bienestar econdmico de la soci~ 

dad; sin embargo existen diferentes puntos de viEta sobre su 

54.-Instituto de Investigaciones Econ6micae llllAM, pág.72 
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aplicación, los economistas clásicos consideraban que los cor..!? 

cimientoe técnicos solo eran datos y perman~cían invariables

en ~l tiempo, además oue el país disponía de mnno de obra fi

ja. Razonamiento erróneo puesto oue evolucionan constantemen

te tanto tecnología como obreros o empleados; al respecto 

Alfred w. Stonier seflala "Es para el crecimien~o econdmico, -

adn de meyor importancia ~ue la acurnulac1ón <le capital, ya 

que necesaria.mente donde no existe progreso t~cnico; la acum~ 

lación de capital sólo conducirá al cre~imicnto en tanto la -

meno de obra nos~ halle completamente equjpada de acuerdo con 

las técnicas más reciP.ntes y mientras los conswn1dores no ac

encuentren provistos de todo lo que desean de los bi~nes exi~ 

tentee, a loa precios y a lss cantidades ñetermin~das por los 

m~todos de producci&n en práctica. Es el progreso t~cn;co lo

único que asegura nue rnientrns él continúa y mientras se ofr~ 

zcan a los consturidores lac oportur.idades je satisfacer cada

vez mayor nQ~ero de sus deseos, nunca lleearfÚl al estado e~ -

tacionario". ( 55) 

Luego entonce~ el progreso t~cnico se da en la medida en que

se introduzcan nuevos productos o desarrollando procedimientos 

que dan mayor producción por hombre, esto llevR a que le exi~ 

tencia de nuevos artículos traigan como consecuencia aue la -

demanda aumente TJOr parte del consumidor lo C1Ue ea favorable

al e.horro,. 

55.-W. Stonier, Ob,Cit.pág.716 
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Tambi~n es importante contar con el personal técnico adecundo, 

ya que el progreso de las empresas ee encuentra en sus manos

por lo tA.l'lto si una empresa no puP.de ~btener este personal es 

preciso que lo capacite o de lo contrario puede no únicamente 

perder su mercado sino llegar a desaparecer. 

DeEiafortunadamer.t:e exiEte muy poco personal t~cnico capacita

do y regularmente son los países ya industrializados loe que

cu~ntan con ellos, por eso ea necesario ~ue si están industri~ 

lizando capaciten a su personal para lograr un pleno desarro·.;.. 

llo por lo que respecta a la prom9ci6n se le debe tomar toda

la atencidn oue requiera ya que los demás factores se verdn -

bien complementados cuando EE tiene una buen~ promoción; eeta

actividad se deja generalmente en manos de las empresas, pero 

se considera adecuado aue el Estado por medio de diversos es

tímulos a promotores pueda lograr W1 mejor aprovechamiento. 

Be claro oue el proereoo t~cnico y crecimiento van juntos por 

lo tanto los empreanrios cambian su maauinaria por la más ev2_ 

lucionada oue los dará más oroducci6n subiendo así la inver -

si~n tanto como la renta. Se debe recordar que a partir del -

siglo XVIII, la Revoluci6n Industrial ha mejorado extraordin!. 

riemente el nivel de vida del obrero medio, tanto en Bstados

Unidoe de Nortee.mérlca como en Europa Occidental, en lugar de 

ernpeorarlo, de ma."lera (lUC en tanto el crecimiento de la renta 

del capital !1antenga en línea con el crecimiento de le. pobla

ci6n A.ctiv-a, las innovaciones ciue e.horren trabe.jo elevarán 
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lo~ ni•1E"les de vida medios, haciendo que Pl trabajo sea más -

productivo. 

No eign:ifica 11ue no tomemos en cor.sideracidn el hecho de que

ettrjan problerr.e.s dervadoe del crecimiento, rroduciendo en oc~ 

sienes los paros obrer~s en determin~dfis i;:dustrjes YP- cue al 

introducir una elevada cnntidad de maquiL~rja ocasionará ouc

haya. una baja de er.:.pleo, dicho pa.ro se conoce con el nombrA -

de paro t6cnologico, lo QUC puede ser oue solo se de en una -

mi noria. 

Esto da lugar a lo que nos afirma el ?.Utor Mar.uel R. Palacios 

Luna, en su llbro El Derecho Econ6::ico en MJxico o_ue dice: 
11 Las constantes innovaciones tecn6log1ces se l:-.corporan como -

factor fundamental en los ce:;:bios econ6~:..co-!:'JCÜ:.les • .Su n.c -

ci6n se proyecta en ~1 Derecho. TF..nto en los foros naciora.1 es 

como en los intern2c1onalee, se pide la rerulaci6n legal de -

la transferencia de tecnología. Loe consorcios internacionales 

hacen grandes inversiones en investigaci6n científica para su 

aplicación en la industria. La competenc1a tecnol6r,ica entrc

cmpresas t~ansnecion~lcs da lugar e permE.l'lentes iLnovacionea

c.ue hacen de la tecno!ogíe. una "Tecnología Galopanteº. Es in

dudable el progreso ~ue promueve económica y socialmente, la

frecuencia en los inventos, qu~ hacen obsoletas en poco tiem

po la ma~uinaria y la t~cnica ordineria de producción. Frente 

a un p~oblema de esta magnitud, eJ jur\eta está obli6ado al -

análisjs de eeta revolución t6cnica 1 pues no escapa, fren+.e -
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al 1esenvolvimiento tecnológ1co la utilización y su aprovech~ 

miento, pero tsmbHn, la neceaida:l de proteger a la eociedad

contre sus efectos !)erjnd1cieles como son la desocupaci6n, la 

c.ontai:!ne.ci6n o la ñestrucción de los recursos natura.les que

~on patrimonio de toda la hWDf.Itldad". ( 56) 

L~ histor:~ de la ciencia y la tecnología en Máxico no puede

reg12trarse cono una secuencia acwr.ulativ~ de descubrimientos 

y avan~es cor.ectP.dos entre s! que adquirieron, al cabo del 

t:e~po, ~~ impulso propio, sino como un conjunto de hechos 

incoi.exos y e1slaJos. 

Antes de 1970, el Gobierno Federal no hab:!a percibido con el'!_ 

rided la necesida~ fundamen~al que tiene un Estado moderno de 

desarrollar una cupacirlad científica y tecnol6gica propia, 

indispensable ~ara su desarrollo econdmico, sin embargo, ae -

vio en la ír'1~;;>rlo~a necesid::>~ <le integrar un P.fica.z sistema -

de toma de decisionec para n.cclerar el dese~rroll:'.) econ6mico, -

con ~~ obj~tivo de alcanzar un nivel adecundo en cuanto a 

ciencia y tecnolog!n. 

Sur¿;ien.Jo en dicie::ibre de 1970 el Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología, nacid en condiciones difíciles y modestas. Re -

un organ;amo público descentralizado con personalidad jurídi

ca y patrímonio propios. 

56-l'nlacios J,una Manuel R. Ob,Cit.páe;.62 
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El CONACYT ejerce las funciones de asesorar y nuxiliar al 

Fresi:iente de la República p•.ra fijar, instrumentar, ejecutar 

y evaluar le polítJca Nacional en ciencia y tecurilot;Íe, con -

resultados insospechados, gozando de un potenc~al de crecimicn 

to, 

La tecnología es un ingrediente cstrat~~ico ouc deterr.i1na en 

un momento dado el desarrollo econdmico de una Nación, a tra

v6s de un impulso deliberado, que se.iisfaga sus crBcientes y

a o.enudo inesperadas exigencias, o asimismo no intc-rferir y -

continuar importando los insumos hnbituales de ~iencia y tec

nología para el cons'UI:lo y 1a industria, ~ue condenarian al 

país a largo plazo, a aumentar su dependencia tecnológica. 

Rl!GALIA Y PAGO Dl! PATENTE, 

Ahora bien por lo ciue re~pecta al raBO de la tecnoloe1a; ten!:;_ 

mas conocimiento de que son pocos loa países ~ue siguiendo a. -

Inglaterra han hecho su Revoluci6n l nduatrial 1 y que lR a~ili -

ce.ci6n de su nueva te~noloe:ía propicid el desarroll<> de la 

misma. Por lo tanto las gre..~des Empresas dedican eu:nns im~or

tantes de d1nero el desarrollo de la tecnología, 

Las mencionadas empresas patentan lo que descubren y lo qu~ -

inventnn para ~obrar derechos y regalías, CU!'-ndo ot!"ns ya Fean 

de su ra!s o de otro requieran aprovech?.r los nuP.voe conoci -

mi en tos. 

Por su ~arte l!!áxico, como lo menciona el autor Ran¡¡P.l Cauto -
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"Ha. estado pagando y continúa haci.~ndolo, miles de millones -

de pesos por tecnología extranjera y en cambio, loa E.U.A, 

!"eciben cada a.'lo cantiO.rldee estratl)sf~ri.r.A.s por el mismo con

cepto". ( 57) 

Sin embargo la ~ayor parte de las patentes expedidas a mexic~ 

nos se ha t\ebido a mejoras ef~ctuadae en equipos, procesos o -

mati:!!rinles. Lle..:r.?.nrl" la atención el reducido número de paten

tes nacionales de empresas o centros de investieac16n tecnol~ 

gica, en com~araci6n con otros países. 

Bn t~rcinas generales, las empresas pequeílas son las que con

mayor frecuencia se em~cñan en ~atentar. El tipo de privile -

gios oue otore:an las patentes no constituye un incentivo a 

las innovaciones. Las causas que im!JUlsan el deearrol1o tecn~ 

ldgico ~on otrae, como la necesidad de mantener o mejorar una 

f.O~ici6n cn~netitiva en el mercaño, la posibilidad de despla

zar a un cor.i.petidor mediante innovaciones del producto, del -

proceso o de loe materiales etcátera. El sistema de patentes

no influye en lee decisiones tecnológicas de la empresa, 

Al respecto nos aclare. el autor Bdmundo P'lores Et.Al. en su -

libro Ciencia y Tecnología en !(~xico <¡Ue "Quizás esta aitua -

ción explique, en parte 1 la poca importancia (IUe tienen las -

patentes en el ~receso de comercialización de tecnología. En

la actunlidad, el sector empresarial considera el secreto in-

57.-Rangel Couto, ~ugo, Ob,Oit.p~G•Bl 
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dustrial como un medio mucho más efectivo para conservar el

monor,olia de un invento. 

Por otra parte, no existe relación entre la tecnolo~!a imopr

tade y la nacional. La importaci6n ne tecnología (como inee -

nier!a y n0 como marces) genera una demanda de ~rtividad na -

cionRl de tipo adaptativa que no he podido proporcionarse por 

falta de infraestructura y recursos humanos calific;i1oe" .{ 58) 

Esto propicia la creación del Registro NA.cion13.l de Tra.nsferell 

cia de Tecnol~gia a fines de 1972, :,or ~crlio jel cual, sr per_ 

miti6 conocer el monto de lo que se adnuiere, pero no obstante 

el hecho de r,ue en un alto porcentaje de loa pagos sean de ft 
liales de empresas trasnacionales dificultan el control efec

tivo de las remesas al exterior. 

Por esto en M~xico se hace nec~sario legislar aobr~ tranof e -

rencia de tecnología c~n cáracter de nacional e internncioncl, 

siendo una característica más del Derecho Económico. 

Y es por esto que en cuanto a esta materia ea específicamente 

el artículo 73 fracción XXIX Constitucional que expide leyes

sobre promoción de la inversión extranjera, tr.e:.nsferencia de

tecnolog!a y aplicaci6n de los conocimientos científicos y 

tecnológicos para el desarrollo nacional".(59) 

58.-Flores Edmundo. Ciencia y Tecnología 

59--~~~~Utuci6n Política de los !!atados 
Porrtla S.A. México.1989,pág.36 

en M~xicl), cor:AC'fT, 

Unidos Mexicanos,Ed, 
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Y eg así rue el 30 de diciembre de 1972 ge explde la Ley sobre 

el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Expl~ 

tacidn de Patentes y Marcas, con el objeto de icpulear la in

veetigaci6n, pero ello requiere de un enorme gesto econ6mico, 

no obstante que en México ee cuenta con tantas dificultades -

para lograr un pleno desarrollo en esta ~ateria, tenemos que

en loa dlti~os afios, el eistemR científico y tecnol6gico ha -

alcanza.1~ ~randes éxitos: Entre ellos se puede mencionar, la

iveetigeci6n sobre energéticos, construcción de equipos de 

perforación de poz~s petroleros en tierra y en el mar, inves

tigac1ones sobre energía solar, nuclear, geotérmica y eólica. 

Por lo ruc comentaremos ~ue, el desarrollo futuro de la tec -

noloeía no dependerá de su efecto econdmico o de las decisio

nes de los científicos y tecndlogos, sino de la percepcidn 

~uc ad~uiera el Gobierno y el sector productivo acerca del v~ 

lor estrat~g1co de la autodeterminación, 'riginandose una 

gran repercución en el aspecto jurídico, de cuyos lineamientos 

se crea una estructura de un16n con el Derecho Económico, 

Bn este inciso realizamos un análisis somero sobre cada uno -:. 

de los factores de la producción, aue constituyen la base del 

desarrollo er.onómico del país, pues en cada factor se encuen

tra determinado, de alguna manera el bienestar del hombre, 

dada su situación de produ~ir y su capacidad para la misma, -

con el objPto de obtener mejores resultados en el proceso ec~ 

nómico. 
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Teniendo en cuenta que en tal proceso, siempre irá relaciona

do con un orden jurídico, que sobre las bases del Derecho, r~ 

glamenta en lo referente a la producción, la circulaci6n, la

distribución y consumo de loe bienes, por medio del Derecho -

BcondmicJ, ~ue ee el que protege loe derechos de la sociedad, 

abordando los grandes problecas que le aquejan. 
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J,- EL DESARROLLO ECO!lO!HCO, 

Fue necesario para llegar a este punto hacer mención en el 

capítulo anterior, de algunos aspectos econd.nicoe; que con r!. 

le.ción al tema c:ue nos ocupa nos ayudarán }lara hacer los res

pectiuos plantearr:ientos en lo oue al Desarrollo Econ6mico se

refiere. 

Durr-..~te varias dácadas, los autores de diversas posturas del

pensPmiento econdmico, coinciden en decir que el progreso de

la humanidad, en cui=-nto a la consecución de se.tisfactores y -

al nivel prod:ictivo alcanzado se ha elevado en forma notable. 

Los lecisladores de entonces no se enfrentaban a\Ú\ con la ca~ 

cfntracidn capitalista nue vino a desembocar en una organiza

ción priv~d~ de la vide económica nue forjaron los emrreee.rios 

roCer'Jsos :1 1.UC hizo surgir la necesidad de la L."1tervenci6n -

del Estado y con ~Ata la de un Derecho Econ6mico que debía 

apoyarse en nuevas prir.cipios. 

Surgiendo an! la imper1osa necesidad de que el Estado interv~ 

n: era ria.re dr.:'end··r P1 lnter~s eer.cral R fin de lograr un de

sarrollo econ6mico can justicia social. 

A continu~ci6n, exereinaremos aleu.nas consideraciones ~ue se -

hrn he~to sobre las causes del desarrollo econ6~ico. 

Observam.,s .--ue a través de los conflj e tos ,..ue le. inte:·•.renci6n 
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del Betedo ha tenido en la vida econ6oica 1 ha existido la ne

cesidad de crPar un nuevo jurídico que estimule el desarrollo 

econ6cico, que abarque todo el derecho, con ~rincipios que 

corree~ondan a las necesidades de una Nación en vías de forr.i~ 

ci6n, dicho arder. jurídico debe ser coherente y cnntencr la -

eficacia indi~reneable. 

Ante este enfoque ~ue ~e ha hP.cho del orden jurídico con rel~ 

ci6n al desarrollo económico, es menestr.r hcC'er menci6n de las 

aportaciones aue han esturl'iqdo A.leunos riutore!! acerca de lns

causas del desarrollo económico. 

As! tenemos que pa.ra el autor ílangel Conto las cEm~as de man!;_ 

ra gen eral son: 

"En el campo estrictamE:nte económico, puedt·n citarse unas po

cas fórmulas escuetas de las muchns oul! su ha:i util1zado para 

explicar este fenómeno; 

I. El desarrollo económico consiste en que la producción cre

ce más rápido cue la población. 

TI.Hay desarrollo econdmico cuando la tasa de inver3idn va 

aumentando. 

111.Hay deserrolJo cuando el ingreso per-capita se acrecienta. 

IV. El desarrollo es ir aumentando la producti vid;i.<1. 

v. Si el producto alceJlza para el ~onoumo, para reponer el -

deterioro de los capitales y para aumentarlos, hey dcsRrrollo, 
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Asimismo comnara la maeni tud y el ni vcl de vida de un p~!s con 

relación a su propio proceso evolutivo y n otros países; para 

esto, ea!e ~1sm~ ?.utor examinR siete Rituaciones diferentes~ 

!a, Re~eci6n, Le macnitud económica del país se reduce y su

n>vel de vide baja. 

2a. ~ontracci6n. La magn1tud ee reduce y el nivel de vida si

gue igual, 

3a, Estancamiento. La magnitud y el nivel de vida eie;uen igual. 

4R. Crecimier.to. L~ magnitud del país crece y el nivel de vida 

continda idéntico. 

5n, Desarrollo. Hay un mejore.miento cuantitativo del nivel de 

vida y la macnitud. del pa::!s crece. 

6a. Procreso. Hay un mejoramiento cualitativo del nivel de 

vidn y ln :nner.i tud del '!JB!s aumenta. 

7a. Desenvolvimiento. Cuando se acoplan los dos procesos ant~ 

riores y le. mnenitud del país tambitln crece"(60) 

Luego entonnes podríamos decir ~ue por dearrollo econ6mico se 

enti~ndc generalmente; el incremento sostenido del ingreso 

pnr-capita, suficiente para mantener lo$ niveles adecuados de 

bienestar de la población total, en un período determinado, -

,.,u~dando comprendidos en estas fórmulas los as llectos cuan ti t~ 

(;O, -Rrmgcl Couto, P.'ugo. r:l De rocho Econór.iico. págs. 31 y 32 
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ti vos :1 distributivos del des::irr0llo económi~.J, y pu.rR húC"f-r

mis completo este andlisis considera también los aspectos 

cualitativos. 

Cabe h~cer n'tar ~ue cual~uiera que sea el cambio que se siga 

pP.re el l~r,rJ del Deaa~rollo ~~on1mtro dP un país debe estar

cimentado tanto en la cultura como en las instituciones jurí

dicas, políticas y social~s, lur?t;:O ".'ntonces el aspecto econó

mico es solo una parte inteeTal de ceda país. 

Enseenida mencionaremos qup -~r.t!'e loa grar.dP.:; Eutt\res O.el !iCll 

saniento econc5rnico :~ue tratan tsta faceta se encur?ntra Federico 

List, que con sus concPptos tiene el prop6~ito de ac~lernr el 

desarrollo económico, concrctament~ en lo tndustrial de las 

naciones. 

Liet con sus i~ca::? ~á orig~n al !'lrimC'r sl:::tema eccn,~filico u;o -

yándose en: la nncion~lidad y el desarrollo de las fuerzas nr~ 

ductivas. 

En el nacionalir.r.io afirma: el hombre fo:-::::i nnrtc de la hn~Fl11i 

ded, pero la prosperid:-~ individual dcrienrlQ de la potencia 

política de la n~ci6n. 

Por lo trui:t;n define a la economía como: "La ciencia que te 

nienno encuenta lo~ intereses actuples y la eituaci6n partic~ 

lar de las naciones, ensefin de que manera puede cRda una de -

éstas elevarse a aouel grado de cultura econ6mica, en el cual 
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la un16n c~n otras naciones civilizadas, como consecuencia de 

le. libertad de los cambios, le see. posible y útil" ( 61) 

De la idea de fuerza productiva areurnen~a List, cue no debe -

ser juzga".l.a solo en ~1 presente, sino en e~ porvenir,pues el

porler de crt-ar rii:ueza es infinitarn(lnte m~s imrorte.nte que le. 

rinuezn mis;:in. "! ... ~:r· ~ara f!l l:>gro dP este objetivo cedn na -

':':dn CE!b~ ocrecant~r ~us fuerzas productivas, tales como las

institucionee morales y políticas. 

Par~ Lizt, co~o nara Smith la indu2tria es el resultado del -

trabajo y del ahorro, ~ero es ade~ás fuerza creadora de capi

tal y trabe.jo individual, afinne.ndo Lizt que el único medio -

p~ra lor,rurlo ~s el proteccionismo, justificándolo en deter

minadas circunstancias y bajo ciertas características. 

~~n" el '1J'Otecc:ion1.s:no jndustri3.l tenea como fin la educación-

1ndu;.-trial d~ un país. 

Que el ~ue siga u~a polít:ca proteccionista esté retrasada en 

su 1Psqrrollo y ten&2. frente a sí la competencia de una nación 

Las in'1 1Jstr:.as, e1n nuevas, sola.mente deben ser objeto de tu

tela ha~ta el mom~~to en que ~st~n en un erado d~ desenvolvi

":'!jen"'::o qut! las Ctl!JP-~ite para sortear la. com'1etencia extranjera. 

61.-Astudillo Ursda, Pedro. lecciones de Historja del ~ensa -
miento Bconómico, rág,123 
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La proteccidn n~ debe extenderse n la ncriculturP, por~u~ la 

evolucidn de ~et~ depende de los progresos de las manufacturas 

y además existe una dlvj!llidn natur:il '"UC el proteccioni~no 

tnstcrr:aría". l62) 

Es oport!.!r.o cencionar :;ne en nuestro t~ i:::;~o la política nrote.,g 

cion~ ste no ha sido PeGUida solo por los países (·n vías de d~ 

sarrollo, sino además por los altamente industr~~lizados, que 

han incluido en eu JJOl:!tice. económica truoto los prod·"cto" in

dustrielee como los RgrÍcolas. 

El autor Rangel Cauto exrone las ideas dPl disti~gttido econo

mieta Jan Timbereen, ~uE cuen~a con a.rn.pl1os co~ocimientos de

la metodología de la pla.r..eacidn ec~~6mlca. 

"Para Timbergen los paíse logran su desarrollo de r.:a!1erR. es -

p'Jntl.."'!.Pn y sin polít1c;; deljberr;de ecnc?-í..Jn~¿r;. a e::tc prtSr:o -

sito. 

Estima rue deben cumplirse ciertas condiciones previas de po

lítica general entes de las relativas a la pluneación cconó -

mica. 

1.- Aplicar una política fiscal de comenención antic:!clica. 

2,- Establecer un minino de seguridad social, 

),- Reducir las desigualdades del ingreso que provocnn malea-

6?.-Astudillo Ursda, Pedro. Ob.~it.oác.124 
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tar social e impiden la colaboración del pueblo, 

4,- Ampliar las oportunidades de educación, 

5·- ~stableccr buenP.s condicio~es de salubridad, 

Debe además, funcionar una oficina de estadísticas en la que

ne pueda reunjr dntoe ~cercR de: 

a) La población, aun características y capacidades, 

b) El capital nacional físico y monetario: tierras, aguas, 

minas, yacimientos, fauna, flora, infraestructura y reservas

co:ietarJ as, 

e) El 1nereso y ~1 producto nacional, por sectores, 

d) Las inversiones privadas y ¡niblicas, 

e) Comercio exterior, inversiones extranjeras y turismon ,(63) 

Contimia diciendo el autor Timber{Ien propone la concepcidn de 

un plan, siguiendo los m~todoe más prácticos, Y dice que es -

un proceso nue se divide en cinco etapas y son las siguientes: 

"l, Las estimacinnPs macroecon6r.iir.as. 

2. La planeaci6n sectorial. 

3. Los proyectos i~dividuales, 

4. Los programas reeionales. 

5. El supu~::ito de los precioe".(64) 

63.-Rani;el Couto, !lugo, Gu:!a para el estudio de la Historia del 
Pensamiento Ec.')nÓ~:ico, páes. 161 y 182 

b4.-Rangel Cauto, Hugo. Ob.Cit,pág,183 
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Estat. !:icas aportadas por Tlmber{"en, orieinar'Jn r"Ue t~':"!. nlt;Ur.Js 

países capi tnlistas, iniciarán la planeaci&n, C'.'On resul tad08 -

diferentes en c:~~r;. uno de ellos. 

Nuestro autor Rangel Cauto, cxam1na le obra d~ t!tulo "Teoría 

del Dese..rrollo !-:conórnic'J11
, de w. Arthur Lewis, gran inveotig!,l_ 

dor socioecon6mi00, y nos dice ~ue la preocupación en todo el 

libro es ¿ C6mo a:unC'nt2r ln producci6n por habitante.?. 

11 Como primer paeo afirma que son tres las causas principnleri

del desarrollo econdm1co: 

la. El esfuerzo que se hace para economizar. 

2a. El aumento de los conoci~ientos y su aplicac16n nara pro

ducir rnd~. 

)a. El aumento del r.ap: tal y de otros recursos por habitar.te. 

Lewis agrega que el desarrollo econdmico ~~~ rápido ocurre en 

donde los hombres están al acecho de la oportunidad econ6mica 

para aprovechar en cuanto se pro:sente'' ( 65) 

En rem1men, las teorías de Lewis, nos dan la pauta de f"!Omo l~ 

grar un pleno desarrollo econ6mico; al manifestar quP. es nec~ 

eario rue en cada país se cuente con un buen diri~cnte ~uc s~ 

pa conducir a su pueblo, haciendo el esfuerzo ~ue se necesite. 

65.-Rancel Couto, Hugo, Ob.Cit.pág.188 
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Para i!l le.::: i !'1St i tuciones J1U1.-·clen ::romo•·r--r o retl!riar el des a -

rrollo econ6mico, y que es necesario que estas no favorezcan

el e'!"l!"i ~uec'imiento :>or medio de la explotación del hombre, 

sino "'lle ri'Jbe br:!nñ.a!'le un sinnúme!'O de oporun:idA.des ~ue gar.::l!! 

ticen los frutos del trabajo que explota los recursos natura-

l~s y financ1eros. 

"El re"?11er1 ··P. ~nto :·unriar.ient;:il para f';l desarrol 1o econ6mico 

dice Lewis es nue el inversionista potencial debe creer que -

va a r~cuperar su dinero, más una cierta compensación por ha

b<>rlo lnvrrtiñ.o en lu~ar de ga~t 1lrlo 11 .(66) 

Aoegura ta~bién que si se unen las acciones de los funciona -

ríos públJ ~os y !Ja~ticulA.res se lograra má!; facilmente el cr!L 

cim1~~to e~onómico. 

"F.n cu:i.vi.to 8. la acc6n guberne.rr.~nte.l, dice Lewis que: ºLama -

yoría de lo~ eobiernos son y han sido siem,re corrompidos e -

in~f1cientes. El Rrte de crear un servicio público relativa -

mente exento de la corrupcidn, relativamente eficiente y que

deAee un alto nivP-1, se ha ido aprendiendo lentamente y a&lo-

9!1 unos cuantof' !'a:!ses". Y agreea desyru.t:';e: "Solo cuando se ha 

crea1o une administra~idn pdblir.a eficiente podrá ponerse a -

discuci~n con serenidad, loa m9ritos de la empresa privada y

de la propiertod o control ptlblicoe" (67) 

66.-Ranp~l Couto, Hueo. Ob. Cit. ple.189 

67.-Roncel Cnuto, Pueo. üb, Cit. ryáe. 169 
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Te.mbi~n nser.t:-a f'!Ue entor·pere el ~eRarrollo P-cor.6rni~o Pl lim~ 

tar el trabajo de las mejores, !"lee este r~nulta de gran im -

porta.~~ia en la sociedad. 

Y así eieua exB.I!linanño Raneel Cauto cada una de la~ causas que 

aporta Lewis t todas de eran im:>ortF-'1CÜt. P. 1nter~s' pero -p~ra

nuestro !TI-lnto de vista f;olo expusimos la pril::\:ra d·.! ellas y -

concluiremos cor. la siguiente; 

Es oportuno rr:encionar que para finalizar Lewis dice ('!UC! 

11 Una desproporción muy erande entre las P.!:piraci.:-nes y la pr2,_ 

duccidn puede ser muy ~elierosa, ~u~sto ~uc produce frustra -

cianea de las que nada bueno ha de sureir",{68) 

En e&te breve análisis, no podríamos dejar de menclonr.:.r a 0tro 

de los grandes economistas como es el Sueco Gu1m~r ltyrlr?.l 

~uien aporto interesantes puntos de vlsta de la planeacidn en 

su libro que se tradujo al eer 1añol con el título 11 Plane~ci6n

para el desenvolvin:.iento". 

Mydral afirma llues existen diferencias ra.licales entre loa mQ. 

todos de planeación que se siguen en la UHSS, y los que nigu•n 

por una parte, los países ricos del Occid~nte, J por la otra

los que fo!'IDan el llamado Tercer Mundo, 

Señaln QUC la controversia relativa a 11 Economía Libre11 ve. 

b8,-Raneel Cauto, Hugo. Ob,Cit.pá6,193 
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"Pla.neación Sco:-idmica" es una de las más tontas de nuegtra 

6poca. 

Sigue diciendo Jtydral que 1 según el encadonamiento lógico de

los hech~s, la intervención estatal es la 4ue provoca el nac~ 

miento de la planaación dP.l sigu~ente moCot como las intervc12. 

c1ones estatales cada vez más eectoree, fueron aum~ntando, 

hubo cue hacer intento~ para coordinarle.e rncionnlcente y he.

sido ,..L..,e ironía de le. historia, nuc en los tlltimoe decenios -

lo. planeaci6n económica resultara la alternativa más 11 liberal11 

en :.:e dio del ''caos•· resul tc.nte de lne múltiples intervenciones 

estatales sin coordinacidn y promotoras del desorden. 

L~ee;o entonces para Mydral planeacidn democrática es 11 El con

junto de tentativas deliberadas y conscientes emprendidas por 

el Gobierno de un ~aíe y en colaboración con las otras entid~ 

des para coord1nar de una manera racional las actividades na

c~o~ales ~ fin de alcanzar mejor y más pronto los fines dese

ados dentro del futuro desarrollo" .(69) 

Por el sencillo estudio que hicimos anteriormentet podemos 

de~ir rue haBta ahora los economistas no han loerado estruct~ 

rar una definición sRtisf~ctoria del concepto de desarrollo -

econ6micot ncro en relnci6n al tema aue estamos desarrollando, 

consider~~os nue el desarrollo econ6mico se ocupa de la forma 

de como se va a llevar a cabo lu producci6n, de la cantidad y 

69.-Rangel Cauto, Hugo. Ob,Cit,pág.195 
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y calidad de esta y especifícemente a que parte de la población 

va destinada la ~roduccidn, oue implica necesariamente cambi

os cua.~titativoe, cualitativos y distributivos, siguiendo la

corriente de So.muelson. 

Ante estf~~ circunstancias y características no vemos r&zón 

alguna para que en nuestro país no se sigan los mismos proce

dimientos para lograr un desarrollo econ6mico y social. 

Cabe señalar cue definitivamente es en las bases del Articulo 

73 Constitucional donde encontramos manifiesto el Derecho Be~ 

ndcico mexicano, en la totalidad de dicho precepto, ya que el 

derecho de iniciar leyes o decretos compete al Presi~ente de

le. Re¡n\blica y a los diputados y senadores al Congreso de le.

Unión según <!U e da incerto en el Artículo 71 Constitucional. -

Por lo que queda manifiesto en el Artículo 73 de nuéstra Car

ta Magna en la fracción VI, en el párrafo segundo; 0 La Ley 

OrgtÚlica correspondiente establecerá loe medios para la deseen 

tralización de la adninistración para mejorar la calidad de

vida de los hab!tantes del Distrito l!ederal, incre.ment1mño el 

nivel de bienestar social, ordenando la conveniencia comunit~ 

ria y el espacio urbano y propiciando el Desarrollo Económico, 

social y cultural de la entidad", ( 70) 

70.-Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ob. 
Cit.pág,57 
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Observamos que nuestro país no podría ser la excepción, en 

donde el Derecho fundamentar~ la actividad econdmica y social, 

en las tomas de decisiones para impulsar la producci6n y fome.!} 

tarla. Por lo que en M~xico, en nuestro sistema económico, ~ 

contamos con organismos sociales a.ue forman parte de institu

cioneo ~ue resuelven y ha~ta legisl0J1 en materia económica o

socinl. 

Las bases de tal organizacidn se establecen en el Articulo 9'.J 

de nuestra Constitución Política, que textualmente nos dice; -

"La Administración Pública Federal será centralizada y para -

estatal conforme a la Ley Org~ica que expida el Congreso, 

que distribuirá los negocios del orden administrativo de la -

P~deracidn oue estarán a cargo de las Secretarías de Estado y 

Departamentos Administrativos y definir&. las bases eenerales

de creaci6n dP. las entidades paraestatales y la intervenci6n

del Ejecutivo Federal en su opcracidn. 

Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades 

paraeatatales y el Ejecutivo Federal, o entre ~atas y las Se

cretqrÍas de Estados y Departamentos Adminiatrativoe".(71) 

Ahorn bien, la Ley Orgánica de la Administración Pública Pe -

deral se publicó en el Diario Oficial de la Federación el dia 

29 de diciembre de 1976, y ontrd en vigor el lo. de enero de-

1977. En el artículo primero, primer párrafo de esta Ley, 

71.-Constitución Política de loa Estados Unidos Mexicanos, Ob. 
Cit.págs.76 y 77 
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establece las bases para la organización ¡JÚblica federal, así 

como para la centraliza.da y la paraeotatal. 

Los sujetos de Derecho, quedan comprend1dos e~ los párrafos -

segundo y tercero del mismo artículo lo. de la ley, qu• seBala 

a los integrantes de la odr.i.inistrat:i6n j1Ública ccntral1zn.ti.a; -

el Presidente de la República, los Secretarios de Sstado, loE 

Departw:~nton Administrat1vos y la ProcuraJuria General de la 

República, y la administraci6n pública paraestatal compuesta

por loa organismos decentralizados, las empresas de pa.rticip~ 

ci6n estatal, las inst1tuciones nocionales de cr~dito, lB~ 

instituciones nacionales de securas y de finanzas y los fídei-

comisas. 

Es así en el Capítulo lI del Título segundo se establece la -

competencia de las Secretarías de Estado y los Depn~trunentoe

Administrati'\~os. En su artículo C.6 de la ley seíiala que parn

el estudio, planeaci6n y uespacho de los nceocios del orden -

administrativo el Poder Ejecutivo de la Uni6n cuenta con las

siguientes secretarias; en esta ocasi6n haremos ccnci6n únic~ 

mente de anuellas aue tienen funciones econÓmjcas: 

l.- Secretaría de Hacienda y Cr~dito Público. Formula proyec

tos de ley sobre ingresos e impu•stos de la Federaci6n y del

Distrito Federal. Estu~ia y calcula los ingresos de los orga

nismos conformo al gasto pÚblico federal, consiucredo por la

Secretaría de Proe:ramaci6n y Presu:iueFtO, además es res¡,onsa

ble de que se utilice el crédito adecuadamente y se mantenga-
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sanas las finar.zas ~Úblicas Je la Federación, ~uedando incer~ 

to en el artículo 31 de la Ley 0 rgán1ca con un total de XVI -

fracciones para el despacho de sus asuntos. 

2.- Secretaría de Programación y Presupuesto. Conoce todo lo

relatlvo a la planeación y coordinación de los planes nacion~ 

les de dc!;::arrollo con los Bstados y Municipios 1 señalandonos

t2.les actividades en el artículo 32 de la Ley orgáni.ca con un 

total ie XIX frncc1one3 para el doopacho de sus asuntos. 

3.- Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Su ~rincipal 

fu::ición c.-s 2;;:r1ulsr>.r el comerc10 eXterior y promo•rer y fornen -

tar la inrlurtria nacional¡ regulA.r la distrH:ución y el cons~ 

mo de nroductos báEicos de uso popular con la participación -

dé los Estados y Municipios; proteger el poder adquisitivo de 

las clases populares; organizar el abasto de los alimentos 

bá~icoe de ln pablaci6n y vi&1lar el control de precios de 

loa ali~entos. Específicamente se encuentra señalado en el 

artículo 34 de la Ley Orgánica con XXVII fracciones para 

llevar a cabo sus funciones. 

4.- Secretaría de l';nereía, Minas e Industria Paraestatal. 

Tiene a su cargo, el dominio directo del subsuelo. La Ley de

limita el área de los energéticos, de la minería y de la in -

dustria básica y estratégica del Estado. En el articulo 33 de 

la Ley Orgánica con XVI fracci~nes para el despacho de sus 

funcionP.s. 
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5.- La Secretaría de Desarrollo Urb~no y ~colegía. Su activi

dad primordial es la del mejoramiento de la calidad de la vida 

de la pobla.ci:5n. -::on un sol'o organismo integran las: faculta -

des Pobre ecología, medio ambiente, asentamientos humanos y -

ordenamiento territorial de lu República. A su cargo esta la

conducción de la política de vivienda. Y es ~n su artículo 37 

de la Ley Oreánica con XXIX fracciones para el desempeño de -

sus ftmcioncs. 

6.- Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Planea, 

fo~enta y a~esoru téc~jcamente la_ producción aerícola, gana -

dera, a~!cola y for~stal; organiza y encausa el cr~dito ejidal 

aerícola, forestal y Ganadero de acuerdo con la Secretaría de 

H~cienda y Crédito Pt!blico entre otras, ~uedando establecidas 

sus funciones en el articulo J5 de la Ley Orgánica con un to

tal de XXXVll fracc:· one~ para el despacho de sus asuntos. 

7.- Secretaría de Turismo. Bl turismo extranjero forma parte

de una corriente mieratoria de la población, oue además de S':., 

ministrar divisas extranjeras, propicia el conocimiento de 

loe pueblos de todos los países y en lo nacional, ~l turismo

ha te:-.ido u!"~a 1nrea trayectoria de actividades del !~atado, 

formula ln programación y el deoarrollo del turismo, coordina~ 

do esta actividad con los Estados y Municipios, entre otras -

que señala el artículo 42 de la Ley or~ánica con lCXl fraccio

nes rw.re. el dcspach~ de sus asuntos. 

B.- Secretaría de Pesca. Su :1rincipal función, es la de form~ 
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lar y conducir la política de pesca; conservar y fomentnr cl

desarrollo de la flora y fauna marítimas fluvial y lacustre.

Entre otras, asimjsmo se le faculta en cuanto a la interven -

ci6n en cooperativas y tuiiones pesqueras. Y dem~s rue ce señ~ 

lan en el articulo 43 con un total de XV"III fracciones para -

el deEnacL:i de ~us nsu!lto~. 

Por últ1~0 hP.renos menc!Ón de la AQ~inictración Públic8 Pnra-

estatal, for:nada por entidades desccntrriliznrins rlel Estn(~o 

que gozan de ,ereonal1de.d jurídica y patrimonio propio, cual

ruiera '"'Ue sea la forr:i.a y estructur.:. jur:!:dica <;Ut:: ad!JOten, Ln 

vigilancia de la participación e~tatal, en estos orr,nnismos -

corresponde a la Secretaría de la Contraloría, de acuerdo cor. 

el artículo 48 de la Ley Orgánica reformado. Las ~ecrt~tar!.as

de KEtado "Ue tengan rela~i6n co~ em~resas paraeetP.tel~s, de

ben organizar y coordinar ~stos sector~s y !"Ubcectores cor:o -

lo establece el artículo 5J do la ~ey tlrgán1ca''. ( T) 

Hasta e~uí tratamos brevemente a las instituciones estatalcs

en cuanto a su funcidn econ6mica, por lo que la aplicación de 

la cconocía mexicana de:be r.uedar enmarcada r>n el Derecho l:co

n6r.iico, ya ":Ue es en este nuevo Dr:rccho donde se conciben los 

beneficios sociales y nor ende se busca locrnr Al pleno de~a

rrollo económico y social del país. 

A travás del tiempo, el desarrollo econ6r.!ico en :.i:6xico se ha-

72.-Ley Orgánic" rle la Adm1nistrac1ón Pt!bljca l'edcr3l, <3a. -
Edición, Editorial Pornla, 3,n., Máxico l99J, págs.13 a ~3 
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1csenvuelto sobre la base del supuesto de que loa beneficios

derivados del crecimiento del producto nacional y de una indu~ 

trial1zaci6n progresiva se transmitirían eventualmente en fo~ 

ma eradual a las masas. 

Aunque los programas de acumulación cnvitalista nunca se fun

damentaron en ilusiones con respecto a aus objetivos, el in -

cremento de la ganancia por medio de la ampliación de sus me;: 

cados y del empleo de más trabajadores, el Estado no fue capaz 

de dedicarse de manera singular a perseguir estos objetivos.

El desarrollo mexicano ha ido en forma sistemática en pos de

la meta del estímulo al crecimiento econ6mico proporcionando

la infraestructura necesaria a la inversión privada creando -

:.ui a~biente propicio para la obtención de beneficios pero el

verdadero éxito del ~atado ha dependido de su flexibilidad 

para res pender cuando se hizo necesario a las demandas de los 

obreros y de los campesinos cuando solicitaban algunas medi -

das de pa.rticipaci6n en el proceso. 

La característica principal del desarrollo económico mexicano 

dura~te el dltimo medio siglo ha residido en BU habilidad 

para incorporar Je manera virtual a la totalidad de su pobla

ción y a su estructura productiva dentro de los pliegues de -

las relaciones sociales capitalistas. 

Esto no r.uiere decir que todos los obreros mexicanos sean nu~ 

vos proletarios o nue ahora toda la producción se realice con 

propósitos de lucro y por mano do obra asalariada; ciertamente 
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eeto no ea así. Durante las dltimas décadas, sin embargo se -

produjeron profundos ca:nbios en la forma de producir los bie

nes y en los mismos bienes nroducidos, lo cual hn hecho prác

ticamente imposible para cual~uier grupo, evitar la influcn -

cia del mercado en su vida cotidiana. Adn aquellas comunidades 

campesinas ... ut han podido preservar o reconstnnr sus 10::-mas -

cooperativas de producci6n se encuentran con que sus decisio

nes con respecto a lo que va a nultivar y cdmo producirlo se

ven influidas en gran ::ried1da por las fuerzas del mercado na -

cional e internacional, las cuales se encuentran md~ allá de 

eu control y con frecuencia l~s son aún desconocidas. Lo mis

mo succd~ en forma radical por el cwnbio en los estilos de 

vida, por las demandas de la fuerza de trabajo y las estructi¿ 

ras sociales, todo lo cu.al se relaciona con ood1ficacionee en 

el aparato productivo como resultado de la inserción proere -

siva de la econom!a y la sociedad mexicana en el sistema c:!pi_ 

talista mundial. 

Nos encontramos con el nuevo modelo de deearrollO econ&mico -

mexicano, mismo que ha cambiado fundamentalmente la natura.la

za del •~stado 3.SÍ como el papel del pa!s en la economía inte;:_ 

nacional. 

Ya no puede M6xico permitirse ser la vitrina de exposición 

del desarrollo capitalista del tercer ~undo, a.hora debe eer T 

un socio pleno de desarrollo capitalista mundial, contribuye~ 

do con sus recursos, sus producto y su fuerza de trabnjn al -



- 147 -

proc~~o global del poder econó~ico centra.liz~Uo. 

Con el objeto de fiJar los prt::::2os n".lrmativo~ del Estaño como 

rector del desarrollo econ6mico y social de la Nación, al int 

cío de la presente administración, el E~ecut1vo Federal prom2.. 

vi6 una serie de reformas a la ~onEtituc1ón Pol!t1ca de los -

Estados Unidos Me:xicanos; reformendo y adicionando los· art!c'L 

los ~5, 2b, 27 y ¿5 conat1tuc1onales. 

Con respecto del artículo 25 cor.stitucional, el autor Manuel

R. Palacios Luna, encuentra que se puede dar una división en

la planeac1ón para el desarrollo y esta ea: 

•p1aneación libre, inducida, contractual o concentrada, obli

gatoria y coordinada11
• ( 

Y es claro, como asegura nuestro autor, a trav6s de este 

artículo se percibe la rectoría de la econo:nía Nacional, con

for:::e a la planeaci6n por el Retado. 

Asimismo el artículo 26 constitucional, establece las facult!!_ 

dee para planear el desarrollo Nacional. SPñalando que; el 

Estado organizará un Sistema l!acional de Planeación Democrát!_ 

ca, determinará la Ley loe ~rganoe responsables del proceso -

de planeaci6n, y tambi~n la Ley faculta al Ejecutivo para que 

establezca los procedimientos de participación y consulta 

popular. 

Palacios Luna Manuel R. Oh, Cit.pág.77 
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Habrá uri Plan llacional de llesarrollo al que se sujetará obli

gatoriamente, los programas de la Administración Pllblica ?ed~ 

ral, 

La Ley de planeaci6n del 5 de enero de 1983, reglamentaria ~ 

del artículo 26 constitucional, establece al respecto que: 

Es responsabilidad del Ejecutivo Federal, conducir la planea

ción Nacional del desarrollo, y por tanto, elaborar, aprobar

y publicar en •l á.::ib1to del Sistema Nacional de Pla.neaci6n 

Democrática, el Plan Nacional de Desarrollo, dentro de los 

seis prir:leros meses de la gestación del Presidente de la 

Repi1blica. 

Bl Plan Nacional de Desarrollo, precisará los objetivos naci~ 

nales, estrategias y prioridades del desarrollo integral del 

país. Contendrá ~revioiones sobre los recursos que serán asiK 

nades a tale~ fines. Determinará los instn.tmentos y designará 

a los re"ponsables de su ejecución. Establecerá los lineamie'l_ 

toa de la política de cáracter global, sectorial y regional.

Sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad eco

n6~1ca y social. Regirá el contenido de los programas que se

ceneren en el Sistema Nacional de Planeación Democrática, 

Conviene prscisar ~ue tanto la rectoría estatal como el sist~ 

ma de plar.caci6n democrática, responden ahora, en los nuevos

artículos constitucionales reformados, a une noción triparti

ta del proceso econ6mico en el cual concurren en igualdad de-



- 149 -

condicion~s los sectores públicos, social y privado, con lo -

cual el sistema de economía adr.uiere de nueva cuenta una cla

ra legitimación en nuestro Derecho Económico. 

Luego entonces, el Uesarrollo Hcon6micc está vinculado, a la

idea de lograr un empleo 6ptiI!lo de los fnctores productivos, -

y no aflora en el mundo actual como fenómeno espontáneo, sino 

como un resultado de lUla efectiva promoción estatal con estri~ 

to apego a las bases jurídicas ,.uc ::;e encu<>ntran sustentado.s

en nuentro Derecho Económico, y a ln coordinnción de los es -

fuerzos del ~ueblo. Correspondiendo al Estado for~ular e im -

pulsar los programas económicos; derivandose de esta respons~ 

bilidad, la importancia que ndquicre la eficiencia gubernametl. 

tal, no sólo como condición instrumental para la restructura

ción de la sociedad contemporánea. 

Es decir no puede manifestarse el desarrollo económico sin ir 

acompañado de un desarrollo político, social y estructural, -

que desee lueeo debe estar apoyado en la estructura de un nu~ 

vo Derecho Económico. 

Pues el Derecho Económico, en definitiva es el que nos da las 

bases de la intervención de loe B.f;entes económicos o sociales, 

con la finalidad de acrecentar la producción y fomentarla, a -

trav6s de leyes o reglamentaciones C1UB propician o.u e el país -

logre un desarrollo económico en todos ámbitos con plana jus

ticia social. 
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Por lo tanto t!l desarrollo econ&mico en México, como en todo -

el Mundo es un proceso permanente, en la que se tiene que in

vertir parte del producto obtenido; en el ~ue la producción -

por hombre ocupado debe incrementarse, y en el nue las activi 

dados hacia el trabajo se mejoren constantemente, a través de 

las bases jurídicas que se establecen en el Derecho Econdmico. 



C A P I T U L O III 

LA PRODUCCION¡ COMO ES?RATBGIA PARA LOGRAR EL DESARROLLO 
BCONOl!!ICO. 

l.- PROBLEl!AS FUJIDAl!BN'rALBS DE TODA SOCIHDAD ECONOMICA. 

A trav~s del proceso histórico y el proceso humano, apoyado

ai1mpr• en loa recureoa naturales el hombre va generando un.a 

eerie de fenómenos y problemas económicos que requieren sol~ 

cidnee inmediatas, por la dnica e indiscutible rszdn de que -

el hombre tiene que comer, abrigarse y vivir en algun lugar, 

ee claro que dichas actividades eon con el fin de obtener los 

medios para satisfacer eus necesidades. Y para el logro de -

este objetivo y ante las firmes intervenciones del Estado en 

la actividad económica en el mundo 1 que han propiciado la 

aparici6n del orden jurídico tanto en el pasado como en el 

presente, existe la imperiosa necesidad de estructurar nuevos 

preceptos jurídicos en.nsroadoe dentro del Derecho Bcondmico,

para que estímulo el desarrollo econdmico del país. 

Por lo que al respecto nos comentan los autores Alex Jacquemin 

y Guy Schrane, en eu libro ol Derecho Bcondmico lo siguiento: 

•toe hombree han, en efecto, ripidamente comprendido que el

orden jurídico afecta al eietems econcSmico existente y ha 

sido afectado. El funcionaaiente ar11onioso de un eieteaa eco

nómico determinado requiere un cierto nW.ero de reglas de 

derecho que aseguren la apropiación y el uso de loe factores-
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do la producción, de loa productos y do los servicios. En sol!_ 

tido i.nverse, todo erden jurídico tiene repercucionea inveett 

gadae o no, regidas o normelir.edee, La conciencia de esta in

fluencia reciproca no so ha siempre manifestado mAs que reci•E 

tomento bajo la forma de un tema especifico de inveatigación

y de eneefianza. Ea en efecto en el curso de loe último• afloa, 

que el Derecho Económico ha sido invocado como una diociplina 

autónoma" • ( l) 

Por otra parte, desde el punto de vista puramente económico -

el profesor Paul A, Samuelson en su libro "Curso de Economia

Modema" 1 nos aporta un especial planteamientos 

"Bn cualquier grupo humano, ya sea un Estado comunista total

mente colectivizad•, una tribu o una nación industrial capit!. 

lieta, basta un enjambre do abejee, se enfrentan todos con -

tres problemas económicos fundamental•• y relacionados entre

si1 

¿ Qu& bienes se van a producir y en qu& cantidades?, ¿ º'ªº -
ae van a producir?, ¿Para qui~n se van a producir?".(2) 

El mismo autor nos comenta que¡ en una comunidad primitiva la 

reepuesta a esas tres preguntas podría encontrarse en la coe

tumbre apoyada por un transfondo religioeo, que despu&e empezd 

1,- Jacquem1n Alex y Guy Scbrans, El Derecho Bconómico.Presses 
Universitaires de Prance, 2a.Edicidn,1974. pág.5, 

2.- Samuelson Paul A. Curso do Economía Koderna. pág.15. 
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a ser envuelta por las normas jurídicas surgidas primero eapo_a 

t4nea.mento y ya luego convertidas en talos por loe órganos 

del Eetado que tuvierón esa función, 

Haciendo una breve referencia biet6rica as oportuno observar

que en eu origen el hombre se constituyó ba~o simples fomas

de sociedad primitiva, las cual.ee han ido evolucionando basta 

la aparicidn de las a~s complejas instituciones socialee, Loe 

problemas que primeramente oe presentaron al hombre, los re

eolvió bas4ndose en noraas de conducta que 'l mismo dictó J

ejecutó, ya fuese en defensa del elemento humano que lo rede!!_ 

ba, o bien para mejor-aprovechamiento de loe eleaentoa natu -

ralea que el medio sabiente le proporcion6, Asimismo en laa

fo:rmas de orgenizaci6n aás complejas, le razón substituyó a

la fuerza; laa nonaae para sancionar la conducta del bombre

aocial oaanaron ¡a de 6rganoe o cuerpos autónomos y soberanos, 

cuya finalidad fue la do lograr la superviviancia, ya fuera -

en el aspecto jur!dioo, político, econdllico o social. 

Los tres problemas 1111teriol'lleate planteados son comunes a la

Bconom!a, y es por eato que loa países han tratado de aoluci2. 

narlos en fo:r9& diferente independientemente de las caraoter!~ 

tices de cada uno, sujet4ndolo• a un orden jurídico, acorde -

como lo ea el nuevo Derecho Bcon6m1co. 

Dentro de los objetivos generales de desarrollo econ6mico y

social de M~xico 1 se trata de buscar la mejor forma do dar 

respuesta a las preguntas de qu6, c6ao 1 para qui4n •• producen 
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los satisfactores en la collU%lidad. 

Como ya apunt,b .. oe en el capítulo anterior en t¿rminos senci -

lloe el desarrollo econ6mico ee ocupa del qu& se va a producir, 

del para qui4n •• va a producir. 

Bl qu4 se va a producir y el cuánto se va a producir, normal.

mente es resuelto por los empresarios o por la mioma comunidad 

nacional. sin mayoroe dificultades, pero en donde se encuentra 

en verdad el problema fundlllllental dol desarrollo ecom!mico es 

en el cdmo se va a producir y para qui~n se va a producir, o 

sea, en loe aspectos cualitativos ·y distributivos de dicho 

desarrollo, l!n efecto, el odmo y el para qui&n, se han convet, 

tido en verdaderos centros, dentro de loe objetivos generales 

del deearrcllo económico en nuestro pa!s, por lo que ha estado 

presento la preocupación jur!dica-econ6mica en estos aspectos. 

La producción tiene que ver precisamente con el cdmo producir 

loe bienes y eervicioe de una empresa o de toda una nación, -

Por eao ee de priaordie.l illportanoia que todoe los eeotoree -

productivos del pa!e, de común acuardo con las direotricee 

marcadas por el Estado, destaquen eus mejores esfuerzos para

logra.r una máa al.ta eficiencia en la produccidn de eetiefact!!_ 

res, y eer' •l Derecho Bcond•ioo el que abarque las zonas de

mayor influencia de la sociedad, 

Analizaremos cada una de estas interrogantes relacionaias a

la economía de nuestro paÍel 
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¿ Qué bienes ee han de producir?¡ esto nos dice cuántas y 

ouál.ee mercancías, entre las muchas posibles, ee producirán¡ -

encontramos que teni1ndo una me.yor producción se modifica la

eetructura productiva del país, lo cual ee traduce en una 

mayor oferta de mercancías tanto para el a•rcado interno como 

para el externo. Al aumentar el producto nacional, junto con

una reducción de los costos unitarios debido a una mayor efi

ciencia productiva, es indudable que se ~atará combatiendo 

con cierta aptitud el proceso inflacionario en beneficio dire~ 

to de lo• sectores de la población de menores 1ngreeoe, coneoI 

vándolee de alguna manera eu poder adquisitivo, y para esto -

no podemos dejar a un lado la nonaa jurídico-económico que 

con su movilidad permite responder a estas eituaciones. 

La segunda pregunta ¿ cdmo 8e van a producir?, o sea, ¿ por -

quién y con que medios y técnica?, podríe.mos ejemplificar 

cate aspecto diciendo que cuando se produce más y mejor pre

ferentemente para el mercado nacional se está siguiendo una -

estrategia de desarrollo económico, hacia adentro, en contra

posición del desarrollo económico, hacia afuera, qué sucede -

cuando la produccicSn se dr.stina de preferencia hacia el mere~ 

do exterior. 

Dado que ningdn país puede aspirar con buenas razones a la 

autarquía, el comercio exterior ee justifica como un comple -

mento obligado y no a la inversa. Para tal objeto se hace ne

cesario que nuestro país mejore sustancialmente su competiti-
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vidad por la vía de la eficiencia productiva, tomando en cue'l. 

ta que el in.teroambio entre países obedece fundamental.mente a 

motivnciones econdmicae de ganancia, y aquí vemos el cáracter 

nacional e internacional del Derecho Económico. 

En otrBB pal.abras, para que el comercio exterior ee convierta 

realmente en un factor de desarrollo económico es necesario -

diversificarlo en c~anto a mercados y en cuanto a productos y 

realizarlo bajo condiciones más favorables en loe drminos 

del intercambio, loe cuales edlo son posibles a base de una

mayor producción nacional, todo esto se lleva a cabo dentro -

del nuevo orden jurÍdico-econdmico internacional. 

Y el tercer planteamiento ¿ para quién se van a producir? es

decir ¿ quién va a disfrutar de los bienes y productos obten~ 

dos?, o simplemente ¿ cdmo se va a distribuir, el total de la 

produccidn nacional entre los diferentes individuos y familias?. 

Como ya h8lllos dicho anteriormente el desarrollo económico 

tiene como objetivo elevar los niveles de vida de la o•munidad 

nacional., expresados en niveles de ingreso por persona en 

cantidad suficiente para cubrir necesidades de alimentacidn -

de •1estido 1 de habitación, de educación, de salubridad y de -

un sano esparcimiento para el propio perceptor del ingreso y 

de s11. faailia. 

Siendo el desarrollo econdmico un proceso incesante en la 

p1·oducción do bienes y servicios es de vital importancia que-
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se p~nga mucho cuidado en el método de producción para elevar 

loe rendimientos. Asimiaoo WlR vez reeutiltoe estos dos aspec

tos del desarrollo, se debe procurar una distribuci6n más 

justa del producto entre el capital y el trabajo por las implj. 

caciones en la lucha de clBsea que trao consigo. De esta man!. 

ra al repertir con equidad el producto nacional entre los 

factores productivos, se estará cumpliendo con la meta central 

del desarrollo económico que ea la de elvar las condiciones -

de vida de la población en el pa{e. 

Por otra parte, sí con mayores índices d~ producci6n se tiend~ 

a disminuir el volumen de las importaciones de mercanc!aa, se 

estará alcanzando, otro de loe objetivos del desarrollo on su 

concepción nacionalista, de reducir al mínimo posible la de

pendencia del exterior en materia econ6mica, para lo cual sc

requieren normas de Derecho Económico. 

Como hemos visto, los tres problemas planteados son comunes a 

la Economía, y cada país a buscado la manera de soluoionarloe 

según sus neoesidadee y recursos con que cuenten, pues cada -

uno, afecta a los distintos paises del mundo en diversos gra

dos, y en consecuencia será el Derecho Bcondmico con eue 

características de flexibilidad y de agilidad! hari!. frente a

estos problemas y a otros d• diversa naturaleza económica, ya 

que es necesario reglamentar para no confundir au condición -

de factor indispensable para el logro del desarrollo económi

co de nuestro país. 
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Por lo tanto México, tiene esos problemas y otros más que han 

afectado en gran medida en lo social y en lo político, mismos 

que propician desviaciones en la estabilidad y estructura de

las instituciones, que a través del tiempo se han formado con 

serie.e dificultades o que a.in ee encuentran on·proceeo do 

estabjl1zac1ón. Dicho de otro modo, ante loe aspectos de estos 

problemas ae encuentran elementos de otra índole tales como; -

el jurídico, el sociológico, el ~tniao, etc., pero en cualquier 

cano, el Derecho Econó~ico será el que con mayor fuerza prot~ 

gerá loe derechos individuales y por ende loa de la eooiodad, 

pues este Derecho el que trata loe grandes problemas de la -

sociedad actual y de su reglamentación jurídica, aflorando 

así sus principales características por las que se reconoce -

la existencia del Derecho Hconómico. 
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2.- HECHOS Y ACTIVIDAD 3CONOMICA. 

Al respecto de este punto, podemos afirmar que desde nuestro

particular pWlto de vista; el hecho econ6mico se constituye -

en el momento en que el ser hum.ano percibe que tiene neceeid~ 

des y que debe satisfacerlas, mediante acciones conscientes,

por consiguiente estará realizando hechos económicos, tales -

como la producción, la distribuci6n, el cambio y el consumo -

de bienes y servicios; y el conjWlto de ellos que se reslizán 

de manera organir.sda y sistemática integran la actividad eco

n6mica. Observando de este modesto razonamiento que la c~uea

primordial de la conducta del hombre es la satiefacci6n de -

necee1dade•, y para regu1arla se requiere del Derecho. 

Bl Maestro Ra.ngel Cauto nos comenta al respecto que1 11 cualqul:-er 

suceso será jurídico si pr~duce efectos do derecho y si ado -

más es realir.ado por el hombre será W1 acto jurídico. 

Y también nos indica que hay sucesos que producen efectos ec~ 

n6micos y otros que no; y entre loe prilaeros, algunos resultan 

de la actividad del hombro y son por tanto, actos econ6micos. 

Claro que tienen características distintas, pero generalmente 

los hechos y loa actos económicos tienen su envoltura jurídica 

y aua efectos de derecho", ( 3) 

3.- Rangel Couto, Rugo. La teoría Econ6mica y el Derecho.pág.2'.J 
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En consecuencia estas a1 tuacionee han existido siempre, eur 

giendo fonnas y prinoipioe univerealee del Derecho, crelÚ!doee 

ae! una estrecha relación entre loe hechos y la actividad 

económica, con loe principios jurídicos, observando una vez -

m's otra de las caracter!eticae del Derecho Económico, siendo 

este el ~ue regula de manera especial estas posturas, como lo 

manifiesta el maestro Andr'e Sorra Rojas en eu obra, loe en~ 

ciad0s, hechoe y actos económicos, se relacionan con lae par

ticularidadee del Derecho Económico, por lo que noa dice 

nuestro autor; "Derecho y Economía se fundan en la existencia 

social del hombre, hechos por el hombre y para el hombre, que 

nos hace involucrarnos en su sentide> hum.anista11 • y "En el 

sentido dinámico de la economía se funda en su concepto gená

r~co1 dinámica designa todo aquello que ee refiere al movi -

miento, a una transformación o un devenir, lo cual implica un 

progreM, incluso una finalidad". ( 4) 

Por otro lado el Profesor Francisco Zamora manifiesta que1 

"La obtención da medios para el ec>etenimiento da la vida en -

eu doble aspecto fieiopeicelógico ea el punto de partida de -

toda actividad humana; en otras palabras, el móvil de la con

ducta del hombre ser,, puee la satisfacción de aeceeidadee" .( 5) 

4.- Serra Rojee Andráa, Derecho Económico,pág. 95, 

5.- Zamora Francisco, Ob, Cit.pág.15. 
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Desde luego que son doe cosas distintas el acto de saciar la 

necesidad y otra la serie de actos gracias a los cualee noe -

capacitamoe para llenarla. 

Rl mismo autor en concluaidn nos dice que loe actos o hechos

dirigidoe a llenar necesidades que satisfacen con medios ese~ 

eoe o raros son econdmicoe, cuando la apetencia por tales me

dios es general, y llEl.11.amoe actividad econdmica al encadena -

miento y repetici6n eietem,tica de estos actos. 

BT~ete un procesa, para la cocpreneidn de esta actividad hWL~ 

na que consta de tres circwiatanciaa; en primer lugar ce imp~ 

riosa la presencia de la necesidad, deepuáa es el trabajo o -

esfuerzo variable oue el individuo debe realizar para satisff! 

corla y por Último la satiefacci6n final, que llega una vez -

que ha sido superada la necesidad. 

Ahora bien, cualquiera QUe sea el sistema de un paíe, todas -

las personas o al menos en au mayol'!a trabajan; dedicándose a 

diversas actividades; agr!colae, industriales o de servicios, 

desarrollándose en cada una de ellas un objetivo que ea el de 

recibir un salario que lee permita obtener! alimento, veatido, 

y casa, y todos aquellos bienes y servicios que lee permitan

coneervar su vida y mejorar eua condiciones de bienestar 

social, originandoee así la actividad econdmica, y será el -

Derecho Econ6mico el ~ue determinará loe procedimientos por -

loe cuales protegerá laa d1veraae actividades econdmicae de -

la socieda•. 
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Observamos que prinéipalmente es en los países capitalistas -

como mencionábamos anteriormente, donde cae! todas las perso

nas trabajan y hay otra.a que no trabajan, pero invierten su

dinero en la creación de fuentes de trabajo y de esta manera

contribuyen a la actividad ocon6mica del país. 

Por lo general encontramos que todos los seres humanos reali

zan alguna labor económica, con el fin de obtener los medioa

pada poder adquirir loe bienes de consumo que satisfagan sue

necesidadee y las de la familia. 

En consecuencia, podemos determinar que la conducta del hombre 

cualquiera que sea la satisfacción de neoesidades a que enca

mina su esfuerzo, recibe el nombre de hecho económico, y el -

conjunto de ellos el do actividad económica, y eu regulación

corresponde a la legislación del Derecho Económico. 

Por ello con mucha razón, el profesor Benham dicor "que el 

fundamento racionai do la actividad econ&mica coneiete en la

satisiacción de lee necesidades humanas por medio de la pro -

ducci6n de bienes, de consumo, 

Y en loe campos el labrador cuida del ganado, siembra o 

recoge la cosecha, El obrero de la fábrica tiene a su cargo -

las máquinas y las alimenta de materia prima que se transforma 

en productos elaborados. El minero extráe minerales del sub

suelo. El empleado, en su of1c1ne,1 anota las ventas del dia. -

El Médico, el ingeniero y el abogado, atienden a sus clientes 
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en sus despachos, Loe maestros dan clases en las escuelas. 

Los trabajadores del transporte llevan pasajeros y mercancías 

de un lugar a otro, por tierra, por mar y por aire. Se trans

miten pedidos por tel!grafos, cable y tel&fono, con eorpren -

dente rapidez. Todo ello nos indica que las ruedos de la actj._ 

vidad económica están en marcha". (6) 

Partiendo de los hechos y las actividades econdmicas surfle ln 

inquietud de crear normas jurídicas que regulen la conducta -

del hombre en sus diVérAaa manifeataCionea; por lo que a esto 

se debe que conozcamos nuestro Derecho Económico, existi~ndo

en dste, preceptos que llevan las directrices que guían las

actividades y los hechos económicos en el país, con el fin de 

evitar desórdenes dentro de cualquier sistema lo que se trad'!_ 

cirÍ• en un obstAculo para loerar un desarrollo econ6m1cu 

pleno. Por esto a travds de la normatividad del Derecho 

Económico se logra la armonía de loe derechos e intereses 

económicos. Es el case que, por medio de loe principios del -

Derecho Económico, el Estado intervendrá en los hechos y actos 

econ6micos, de acuerdo con el inter&s de la sociedad, fom~n-

tando y vigilando sus preceptos, aplicándolos a una realidad

que cada día más requiere de la nor11atividad jurídico-económ'!:_ 

co que le de respuesta a las mismas circwistanciae que se 

presentan cotidianamente. 

6.- Bcnha.m J!'rederic, Curso Superior de Econom!a.pág,9. 
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3.- LA PRODU ;CIOll EN G;.AJI .E::5CALA. 

Toda la actividad econdmica requiere de doe o más factores -

distintos d~ la producci6n, empleados conjuntamente. Ante cate 

planteamiento, obscrvrunos que existe la posibilidad de variar 

la proporción en que se combinan loa distintos factores de la 

producción, surgiendo de esta fonna la famosa Ley de loa Ren

dimientos Decrecientes. 

Convie~e precisar, como un antecedente para llegar a la produ~ 

c1ón en t:ran escala, a la Ley de loe Rendimientos Decrecientes. 

Loe economistas clásicos Ingleses examinaron esta Ley en esp~ 

cial fue Da•,id Ricardo, qui6n observó que si aumentaba la po

blación se demandaría ~ayor cantidad de productos agrícolas.

En u.n principio lo aplica exclusivamente a la tierra, poste ~ 

riormente otros autores habrían de decir que tambián pttede 

ser para el capital y el trabajo, 

Rn síntesie la Ley se formula como sigue1 

"Si a una cantidad fija de tierra se agregan dosis suceaivaa

de mwto de obra y capital, en un principio el rendimiento 

será más que proporcional; después, proporcional, y, por 

Úl Ümo, :nenos que proporcional" ( 7) 

7.- Gómez Granillo, Moises, Teoría ~condrnica.pág,99, 



- 165 -

Originándose con esto una lucha por la reducción del coeficien 

t1 de natalidad, a fin de elevar el nivel de vida, lo que re

dundará en un desarrollo económico, materia del Derecho Eco

nómico. 

Estos elementos sirvieron de base para formul~r dicha Ley, 

partiendo esencialmente de 'l.Ue ei la tierra y hombree aumen -

tan, lo lógico ee que la producción sea del doble; pero si -

sólo aumenta uno de loa factores, se espera también que la 

produccidn se eleve en la misma proporción • 

Al paso de la historia, la producción agrícola por trabajador 

ha tendido a incrementarse antes que a disminuir, debido a la 

serie de inventos y descubrimientos; por lo que ha ido bajando 

paulatinamente el porcentaje de personas que se dedican a la 

agricultura; en este caso y en muchos más la ciencia económi -

ca ha resultado ser una fuerza que tiende al reniimien~o decr~ 

ciente y esta Ley es aplicable a todas las ramas de la produc

ción y no en exclusiva a la agricultura. 

Esto, por supuesto, aignifica que el conocimiento del fenómeno 

económico da origen a la tan repetida Ley, misma que no se 

encuentra en contradicción con la producción en gran escala, -

sino que se hall!l.ll frecuentemente relacionados. 

Como anteriormente mencionamos, con la finalidad de combinar -

los factores productivos, tanto en cantidad como en calidad 

que pone a disposición la actualización de la técnica, surge A 
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lo que en el lenguaJe económico lleve el nombre de economías -

de la producción en gran escala. Cabe aefialar que la tecnología 

ea mat~ria de nuestro Derecho Ecoó6mico en cuanto e su posib~ 

lided de elevar la producción y posibilitar un desarrollo ec~ 

nómico armónico. 

J::a indiscutible que le t~cnica multiplica la escala de la in

dustria, aprovechando por ejemplo le especialización de loe

obreroe y la utilización de maquinaria nueva, Es decir, en 

muchos procesos industriales la eficiencia aumente con la 

escala de producción. 

Es da gran importancia explicar las causes y los resultados -

de la producción en gran escala, pues esto nos lleva a tratar 

la división del trabajo y la especialización, 

Con este 111 timo aspecto, la especialización, nos aproxilnamoe

al objeto central del presente trabajo, por lo que nos permi

tieremoe hacer Wl breve comentario al respecto, ya qua en el

capítulo cuarto lo trataremos con más detalle. 

En nuestra ápoca se hace necesario propiciar loe medios indi~ 

pensables a loa individuos para que adquieran loa conocimien

tos pertínentee que le pennitan desenvolverse adecuadamente,

con la única finalidad de crear y desarrollar habilidades en

loa trabajadores; capacitándolos para obtener mediante la ef~ 

ciencia o la especialización, el mejor deaempefio de su trabajo 

y en consecuencia un elevado nivel de vida: implicando a su -
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vez; una mayor competit1v1dad del aparato productivo que alie~ 

te la actividad econdmica, con mayor y mejor educacidn; una -

mayor y mejor capacitaci6n de la fuerza de trabajo; un uso 

adecuado y ericiente de la tecnología, en suma, propiciar una 

mayor producción. 

Circunstancias todas que para lograrse necesitan de un marco

como el Derecho Econ6cico que les regule y permita su fácil -

aplicación; otorgándoles una aplicabilidad qu~ se manifiesta

en el desarrollo del país donde ae utilillSll. 

Volviendo al punto que nos ocupa diremos que las causas o 

hechos con loe oue se encuentra relacionada la producción en

gran escala son los siguientes; el uso de fuentes de energía

no humanas ni animales, como agua y viento, vapor, electrici

dad etc.; los mecanismos de autorregulacidn, como tornos, 

guías, aervimotorea; y por Último, el e~pleo de piezas tipif~ 

cadas interclllllbiables; la división de procedimientos complic~ 

dos en simples operaciones repartidas: la eepecializacidn en

las funciones.y la división del trabajo, junto con mucboe 

otros factores técnicoe. 

Por lo tanto si so multiplica por doe el número de factores -

empleados en una industria, también se duplicaría la produc -

cidn total de la industria; que ei a1111enta en un 10 por ciento 

la cantidad de factores, la producción total aumenta en un 10 

por ciento, y as! sucesivamente. No siempre es cierto. La 

expancidn de la industria puede dar lugar a lo que se conoce-
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co~o producc16n de gran escala. 

Loe reeultantes de la producción en gran escala tienen gran -

importancia al explicar por qu' aompramoa tantos artículos 

fabricados por grandes compalliaa, o aea, para explicar la di

visión del trabajo y la especialización. 

El Derecho Bconómico en la actualidad tiene gran validez ya -

que este tipo de producción repercute en la economía nacional 

y todos los aspectos que abarca. 

A nuestra considerac16n es conveniente precisar tres conceptos 

que intervienen en la producción en gran escala y estoe son1 

El priemro Induetria, que ee el conjunto de empresas que ee -

dedican a producir bienes idénticos, 

Bl eegundo, La Empresa, ea una unidad de control, decisi6n y

coordinación de toda6 laa actlvidades que le son inherentes,

mediante la intervención, bien da una sola persona o de 

varias. 

Existen muchos tipos de empresas, como; 

a) Las que producen una sola aercancía con un sale procese. 

b) Las que producen v•riae mercancías con varioe proceeos. 

e) Las r.onetituidae por una sola persona, cuyo propietario 

emplea cierto número de brazos. 
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c) Sociedad an6nima, que puede ser ¡,rivada o p~blica. 

Y tercero la f'brica, que es al lugar de trabajo en donde se

produce una sola mercancía, mediante el trabajo de cierto 

ndm.ero de trabajadores, que pueden estar afiliados a un eindt 

cato constituido ~or ellos miemos o a otro distinto. 

Una vez hecha la diferencia de los conceptos anteriores, nos

damoe cuenta que en el lado opuesto a la producoidn en gran -

eecala localir.amos a la produccidn en pequefia escala. 

La pril'lera rinde má8 beneficios, pues la producci6n en serie

ha posibilitado mayor especialización del trabajo, y además -

reoui~re la inatalacidn de máquinas, a vecee muy sofisticadas, 

que da por reeultado, un mayor rendimiento, logrado a trav~e. 

de coetos menores, obtenidos en las diferentes etapas da 

producci6n. 

La segunda no rinde muchos beneficios, euf'riende eeveroe con

flictos, pero ésta prevalece en países altaaente industriali

zados, luchando contra e•presas gigantea, debido quizá, a que 

su producción tiene, en 1casiones 1 un cesto ai.e bajo. 

Ha eido com~ 'nclusive concebir al Derecho Económico como 

Derecho de la Empresa, o de la 3conomía organizada recordando 

a Kaskel y Kiral7. 

A continuación examinaremos algunas otras cuestiones de la 

producción en gran escala; cuando determinada industrie crece, 
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puede aprovechar, especialmente, ei centraliza sus actividadn 

en un eolo luga.r, el producto o materias primas de otras ind

ustrias o empresas, tales como transporte, reparaci6n y mant~ 

nimiento de maquinarias suministro de accesorios, servicios -

bancarios, etc. obteniendo en esta forma economías que deben

redundar en la baja de costos y precios. 

En el caso de l~xico, oue se encuentra entre los países de 

gran crecimiento demográfico, las pequeBas y medianas empre -

aas revisten gran importancia, no sólo desde el punto de vis

ta econ6m1co sino social y jurídi~o en lo referente a nuestro 

desarrollo industrial, reporta un efecto multiplicador en 

diversos campoes inverei6n improductiva, mano -de obra activa, 

desarrollo tecnoldgico, todo esto en presencia del Estado, -

que es el promotor y regulador, de la_!!normas jurídicas que -

reglamentan la actividad industrial ya sea pública o privada, 

integrando u.sí un amplio horizonte de nuestro Derecho Econ6mt 

co. 

En reeúmen, un incremento i.llportante de la escala de determi

nada industrial, tendrá como resultado una división en los 

proceeoe y en las ocupaciones. 

Por esta razón, hemos observado que en loe últimos aBos se ha 

elevado continúamente la t'cnica en cae! todas las ramas de -

la actividad económica, y en igual circunstancia, una explo -

sión demográfica desorbitante que propicia a su vez un mu.yor

aumento de capital, todos estos fenómenos contribuyen u. la -
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geetación del Derecho Económico. 

Originándose así, oue a trav~s de los diversos hechoe y fenó

menos económicos que intervienen en la producción en eran 

escala, nos lleven al marco del Derecho, buscando nuevoe plW]_ 

teamientos que dan origen a un floreciente Derecho tconómico. 

Por otro lado eo indudable que ta.nto la industria, la fábrica 

y las empresas, que de alguna manera ee relacionan entre sí,

constituyen cada una el impulso de la tecnología del paíe, 

mediante considerables 1nveraionee, nue noe permiten partici

par en loe grandes mercados. incluso a nivel internacional¡ y 

que deme.ndan del Derecho Bconómico, la consideración de una

moderna estructura jurídica de tales situaciones, que propi -

ciarán un equilibrio económico y social, 
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4,- EL PROCBSO ECONOMICO CIRCULAR. 

Acerca de este punto, haremos una breve explicación de algunos 

antecedentes que dieron origen al surgimiento del proceeo ec~ 

nómico circular, haciendo referencia de situacitlnee que han -

pasado a la historia, y son las siguientesa 

Bl maestro Hangel Couto nos comenta la feoría de la distribu

ción y circulación de las riquezas de los fisiócratas y que -

la consideran genial por ser el primor intento de explicación 

de la rir.ue za. 

"Se dividía a la sociedad en tres eectoree1 agricultores mie'1!_ 

broa productivos, propietarios territoriales e industriales -

miembros est~rilee. Los priaoros obtenían productos agrícolas 

por 5,000 millones de francos, de loe cuales conservaban 2/5-

para sus necesidades, enviaban 2/5 a loe industriales y l/5 a 

1oS~propietarios teTritorialee; por su parte, loa industria -

lee producían artículos con valor de 2,000 millones y envia -

ban la mitad a loe agricultores y la otra a los propietarios. 

Los agricultores pagaban a loe propietarios territoriales 

2,000 millones de francos como renta y deepu~s de pagarse loe 

adeudos por loe productos recibidos, el dinero volvía a estar 

en manos de los agricultores y la circulación volvería a rep~ 

tirso alio trae afio indefinidamente y en la misma forma" .(8) 

8.-Rangel Couto, Hugo, Guía para el estudio de la Historia dd 
pensamient• Económico, piigs. 36 y 37, 
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Nos adherimos sin reserva a le ap1n16n de nuestro autort pues 

con esta teoría risiócratica surge un nuevo m&todo para el 

estudio de los problemas económicos. 

Todas las sociedades, independ1ente"1onto del sistema que l.es

rija, y $Obre todo a~uellaa aue antecedieron al cnpitalismo,

han t;Stado inteeradae por infinidad de 1 ndividuoa, que conta

ban con procedimientos cerrados, que se bastaban a si mismoa. 

y caeí nunca utilizaban el oambio; •~istia la división del 

trabajo, pero se producían loe bienes para uso exclusivo de -

la comunida4, distribuyándose eegiln el tipo de organización. 

Con el capitalismo, o aea con el medio de crear más riqueza -

a trav~a del capital, ee sobrevinieron reformas de gran impo~ 

tsncia; se produjo para el cambio; ee limitó la actividad de

la producci6n; la wiidad productora se relacionó con las demás 

empresas, por medio del intercambio de los bienes producidoH, 

para convertirlos, mediante el cambio en la manera de obtener 

satisfaatore• para ál y para los euyoe. 

Por lo tante impera la propiedad privada; la diviuión del tri!_ 

be.jo y el intercambio de productos es indispensable, 

Todo lo anterior non ayudaní a aomprender el mecanismo del -

proceso econdmico cireular, que ha sido empleado por diversos 

pa!ses, con sus diferentes economías, 

Para la estructura jurídica actual reaulta indispensable el -
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nexo de la econonía con el Derecho fusionándose en el Derech~ 

Económico que permitirá la cobertura de los aspectos conteni

dos en este estudio. 

Rn oonsecuencia, cu&lquiera que sea el tipo de sociedad, y se 

cuente con una actividad econ6mica, debe poseer tma evoluoi6n 

ininterrurupida, ya que su objetivo es satisfacer las neceaid~ 

dea humanas. 

De manera muy particul~r consider&.I1os para nuestro inter~a, -

oue el ciclo de producción de un bien determinado, se inicia

con la ~ateria bruta y concluye con el pro~ucto acabado, dee

t inándolo al consumo. 

Contemplamos que la mayoría de las mercancías, acabadas o ae

miacabadae, las venden las empresas, obteniendo al mismo tiel!. 

po materias primes que han de permitir producirles. La compra, 

la transformación y venta del producto, oonat i tuyen el traba

jo de una empresa, obteniendo utilidades, formando esto lo 

que se llama proceso de producción. 

Si persigue la empresa obtener mayor ganancia en este proceso 

circular se le llamará beneficio, entendido ~ate como la dif~ 

rancia entre el dinero que so obtiene de un negocio y la can

tidad pegada del mismo. 

Luego entonces, todos loa individuos, aeí como las empresas -

privadas o pÚblicae, son a la vez consumidores y prod~otores¡ 
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en primera instancia se convierten en compradores y despu~s -

en vendedores. 

Apareciendo así el mercado cuyo marco regulador puede compre:u_ 

dorso dentro de los límites dol Derecho Económico. 

Individuos y empresae que producen algo, compran trabajo, uso 

de capitales y uso de bienes, y los pagan con salarios, inte

reses y rentas, obteniendo beneficios en dinero a cambio de -

su actividad empresarial; cuando venden los bienes y servicios 

que produjeron, loe compradores son todos loe miemos que reci 

bieron antes el dinP.ro, que así vuelve a los individuoe y 

empresas productoras en un proceso econ6mico circular. 

En este proceso histórico, de cambios económicos y de explos~ 

va dinámica social, que hemos resellado brevemente, se encuen

tra el origen para que en la mayoría de lo~paísea incluyendo 

el nuestro, surgiera una importante legislación mediante la -

cual el Estado organiza y orienta la producción, dictando 

divoreas medidaa para actividades específicas, con el fin de

utilizar al máximo los recursos con que se cuenta y que pro -

pician el nacimiento del Derecho Económico¡ y en cuanto a 

M'xico, para que con estas consideraciones, se logre una mejor 

planificación, con el único objetivo de alcanzar un pleno 

desarrollo económico y social, a travás de una mejor distri~ 

ción de la riqueza que definirán las baaea de un nuevo Derecho. 
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5.- LEYES ECONOMICAS. 

La ciencia de la economía se apoya en leyes econ6micas, que -

noe dan a conocer loe principi•e y las circunstancias, las 

causas T l•s e!ectoe que acontecen en la canducta de1 he•bre. 

Per tal motivo resulta interesante dejar clar• el concepto de 

Derecho Econ6aice, y en ceneecuencia es neceearit analizar la 

ciencia ecenémica, la teería ecen,nica, el Derecho y otros 

conceptos que ae relaciena.n entre sí. 

El •aestre Serra Rojas en su libra Derecho Econdmico, cor.eid~ 

ra que; "Laa ciencias aociale• teraaa un conjunto de discipl!_ 

ni.!! que estudian l•e hechos eocialee en su g'nesie, en su 

evolución y en eu eietema, par lo tanto"La ciencia económica 

es un.a ciencia eecia.l con un objeto claramente procesad•. In

merso dentro del campe d• loe fenómenoe sociales, la economía 

abarca un conjunto especifice do relaciones que ee satisfacen 

por medio de bienes materi&lee•.(9) 

Asiaisme existen algunos autores que aarcan cierta diferencia 

entre loe t'rminoe Ciencia económica aplicando el de teoría -

econ&aica, Para nuestro .autor "La ~eería econdmioa es un cong_ 

cimiento aeraaente especulativo sobre la naturaler.a y desarr!?_ 

9.-Sorra Rojas Andr&e. Ob.Cit. páes. 26 y 28. 
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lle de loe fendmenoa o hechos económicos, illplica por lo tanb 

una peaioi'n dootrihal para explicar un problema económico • 

defender alguna solución del mieae".(10) 

Cabe eea&lar que al Derech• Edon,mico ee le ha confundido cen 

el concepto de Economía P•lÍtica, siendo ~eta la que "•e pro

pene dos fines diatintee, priaer• proveer a la población de -

una renta o substancia abundante o, a4e exactam.cnt•, ponorla

en situaciÓ• de proveer por si miema a ell.a, y segundo propo~ 

oienar al Estado o la Reptlblica una renta suficiente para loo 

servicios ¡niblicoa, se propone enriquecer tanto al pueblo 

coa o al so be rano• , ( ll) 

Se observa en este concepto la obligación de aquellos que di

rigen una Naci6n de proporcionar las opciones necesarias para 

disfrutar de loa beneficios que el mismo puede aportar a la -

población, por medio de la explotación adecuada de sus recur

eoe, lo que requiere una magnífica plancaci6n en loa bienes -

de produocidn del país. 

· Serra Rojas conceptda al Der•cho de manera general comer "El

conjunto de reglas obligatorias impuestas por una coacción 

exterior, aue rige la convivencia social y en particular las

relaciones y loe límites de la acción de los hombres que viven 

en sociedad" ,(12) 

10.-Serra Rojas Andrla. Ob.Cit. p~.26. 
11.-Serra Rojas Andr~s. Ob.Cit. p~g.66. 
12.-Serra Rojas András, Ob.Cit. pág.66. 
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Y refiriéndose a Ortega y Gaseet quien manifiesta "El verdader• 

Derecho no es el quo el Estado formula sino el que la sociedad 

pratica, vive y actúa, el que el juez define en sus sentencias". 

(13), surgiendo as! el gran valor que tiene esta ciencia para 

conservar la armonía en todos los países que integran el mundo, 

ein dejar a un lado que es necesario elaborarse un Derecho S~ 

perior, con fines supremos que pasen sobre intereses y anhelos 

humanos y busquen como única meta un mundo mejor, lo que podía 

lograrse dentro de un estricto orden jurídico que detenoinen

ciertas normas de Derecho que protejan a todo elBl.stema econ~ 

mico aflorando así el Derecho Económico que trae consigo sus

caracteríeticae esenciales como aons el dinamismo, hU11anismo, 

flexibilidad, operatividad, etc. que propician que exista un

inter~s económico general que se fundamenta en la estruotura

jurídica de nuestra Constitución Política y la legislación 

ordinaria.". ( 14) 

Dicho concepto que manifiesta el Maestro Palacios Luna, es 

exacto, ya que en el se integran cada una de las característ~ 

oas del Derecho Económico y las analiza como sigues 

1.- Bl Derecho Económico ea humanista, pues busca la manera -

de reglamentar con el objeto de proteger los derechos de la -

sociedad, hacia el establecimiento de un orden jurídico de -

13.-Serra Rojas Andréa. Ob.Cit. pág.71 y 77. 
14.-Palacios Luna Manuel R. Bl Derecho Económico en México.pág.26 
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justicia social, y en nueetro Derecho se funde.menta, dicho 

principio en la Constituci6n de 1917, ya que concede prioridad 

al interés colectivo sobre el inter~a individual. 

2,- El Derecho Bcon6mico es dinámico, Sufro cambios ~ue la 

sociedad impone. Relata el surgimiento de los dos hemisferios 

después de la prilllera y segunda Guerra Mundiales, dividiendo 

a loe países del mundo en socialistas y capitalistas, teniendo 

en cuenta, que en uno y otro eietema, el Estado ee ve obligado 

a cambiar eue técnicas de aplicaci6n, mismas que han eufrido

cambios aue otorgan al Derecho, dinamismo. 

3.- El Derecho Bcon6mico es concreto o específico. La norma -

fija claramente a qué se refiere. Toda reglamentaci6n de Der~ 

cho Econ6mico tiene un cáracter específico. Y sobre eota 

característica Farjat explica; en el caso del Derecho Econ6m~ 

co toma en coneideraci6n la naturaleza concreta de la activi_ 

dad econ6mica del agente. 

4.- Bl Derecho Econdmice ee un derecho interdisciplinario, En 

su formación, participan diversas ramas del Derecho. Además -

sue normas exigen la participaci6n del oenocimiento de otras

ciencias. En nuestra legielaci6n de Derecho Econ6mico, parti

cipan etras dieciplinas no jurídicas, en materia de energía -

nuclear, de electricidad, contaminacidn ambiental o telecomu

nicacionee 1 entre atrae. 

5.- El Derecho Econ,mico es nacional e internacional, nuestro 
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autor le llama Derecho Económico y Social, puee no es eufici8!J 

te alcanzar el doeurrollo económico, sino elevar lae condici~ 

nea da bienestar, y a lo que nos expresa el Maestro Palacioa

Luna oue; el nuevo Derecho aoude a regularizar la conducta de 

las personas f!eicae o morales, dentro y fuera del territorio 

del pa{e de aue se trate. 

b.- Bl Derecho gconóraico eo W1 inntrumento para el cambio 

social, ya que este derecho se deriva de l&s grandes tranafor_ 

macionee económicas y sociales, y como consecuencia surge el

c~~bio de las relaciones económicas y de igual manera sufre•

cambio lae actividades colectivas como lae familiares o priV!, 

das. Aeí las normas do Derecho Económico y Social. son ol ins

trumento para impulsar y ro conocer el ca1nbio social". (15) 

Con enunciados como los anteriores, ee comprender' mejor por

quó el proceso económico so inicia con la producción de sati!!_ 

factores; eigue con la circulacióa de loe mieme1, por medie -

del cródito y el cambio, continúa oon la distribución de la -

parte que corresponde d~sprender a cada W10 de loe factores -

que aportaron su esfuerzo al proceso productive y prosigue -

con el consumo de loe eatia!actores producidos. 

Para producir el hombre aprovecha lo que encuentra en la nat~ 

raleza, adaptándola y tranaform!Úldola con el fin de obtener -

satiafactore:J. 

15.-Palacios Luna Manuel R. Ob. Cit.págs.27 a la 35. 
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A simple viata podemoa distinguir que so trata de leyea soci~ 

les; ya que el hombre es un ente social, que se desenvuelve -

dentro de una sociedad, procurando así satisfacer sus necesi

dades por diversos medios. 

Loe fenómenos econ6micos son productos sociales y leyes eoci~ 

les, son las relaciones constantes y uniformes que Wlen a loe 

individuos. 

La distincidn de lBs fendmenos naturales ea bajo ciertas cir

cunstancias; una el eer huaane es racioneJ., por lo tanto se -

encuentra capacitado para influir voluntariamente en el sen

tid• y la intenaidad de loe hochoa en que participa. 

Y otra implica la acci6n combinada de tendonciaa y decisfones 

individual•• independientes, de los que son reaultantee. 

Es así qu6 las leyes naturales, pueden suponerse eternnmente

valodors.e, por el contrarie de laa leyes econ6micas aon vll.li

das úniCSllento hntrB de aarcos de circunstancie.e que cambian 

con rapidez, incluso bajo la proaión de la voluntad humana, y 

solo se manifieata cuando la actividad del hombre se combina

con hechos globales, reaccionando con el influjo de un est:!m~ 

lo dado. Por ejemplo, loe precios y las leyes econ6micas reí~ 

rentes no siempre han existido, se habla de esto a partir do

cierta estapa del desarrollo hietdrico de la sociedad humana. 

Las leyes econdmicae presuponen, la existencia de una activi

dad humana específicamente econ6mica. 
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Por lo tanto la teoría económica estudia al principio la con

ducta de loa aerea humanos en sociedad, con el tinico móvil 

económico, examinando loe hechos sociales y estableciendo las 

uniformidadee que loe ligan. 

La economía pol!ticn, investiga y formula las relaciones con~ 

tantea, o sea las leyes que enlazan a loe hechoa o fendmenoa

tal como ocurren; y establecen tipos ideales con que OQmparar 

loe hechos reales a fin de apreciar por su aproximación a 

aquellos el valor social de ~atoe. 

Dando loe siguientes frutosl una ciencia positiva, sistema 

orgánico de leyes económicas; un cuerpo eiotematizado de con~ 

cimientos relativos a lo que debe existir, o aea una ciencia

no?inativa o regulativa, acorde a loe ideales en cuanto se di~ 

tinguen de lo real; un conjunto de normas para la obtención -

do finee predeterminados. 

Bn conclusión, la economía política es una ciencia poeitiva,

ee teoría económica, ea el sistema de leyes que rigea la actt 

vidad económica. 

Las distintas operaciones que marcan el proceso económice 

general que estudiamos al principio de este punto; se observa 

que los dos fundamentales, son la producción y el consumo; 

después la distribución y por dltimo, el cambio o la circula

ción. 

En esto se basó James Stuart Milla, al proponer la divisidn -
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de la economía en cuatro partea. Dicha división se conservó -

durante suoho tiempo. 

Bl concepto que tenía Kille de la conducta del hombre frente

ª los problemas sociales decía que era demasiado amplio para

poderse estudiar a trav~e de la economía, pues a esta le in -

teresa, el móvil que impulsa al ho:nbre a obtener riqueza y -

loa m•díoa aue ha de poner en juego para alcanzarla. Enfocada 

a un solo hombre Home economicue, como le llamó Stuart Millo, 

por lo tanto la economía tendrá que hablar de loe f enómenoo o 

acontecimientas que se presentan como consecuencia de la bde

que4a de la riqueza. 

La escuela Clásica afirma que no se puede aspirar a la categ~ 

ría de ciencia si ee olvidan las leyes naturales y en nuestra 

~poca son nada más que eso, y al hombre no le queda más que -

adaptarse a ellas, y siguen siendo universales y permanentes, 

porque comer, vestir y habitar, son necesidades que tienen 

que aatiafacer, siempre y en todo lugar. 

Luego entonces las leyes económicas son el resultado de la 

libertad, operando bajo ciertas condiciones tales como las -

relaciones que necesariamente se establecen entre los indivi

duos y los obstáculo• que crea el medio físico. 

La clasificación de J. Stuart Milla fue tan estricta que afiJ: 

mal " que mientras la produccidn se haya sujeta a las leyes -

naturales, la diatribucidn lo está 11 las leyes sociales" ,(16) 

16,-Zamora Pranaisco, ~ratsdo de Teor!a Eaonómica.pág,59 • 

• 
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La división 0ue hace la escuela Cláaica de las grandes leyes

econdmicae ca la eiguientt.s 

l.- Ley del interés personal. Cada individuo busca la riqueza, 

pero la busca no a cualquier precio, eino a un precio que pa?'a 

~l eignificu~ el menor esfuerzo posible. 

En esta ley, la idea de riqueza, debe interpretarse, como el

illpuleo hUJllanO hacia la obtención de bienes que satiefagan 

sus necesidadee. Conserva la característica de la univcrcoli

dad, constituyendo el principio de conservacién de l~ existe~ 

cia y la especie. 

Milla aclara que individualmente no significa egoíemo. Ya cue 

loe intereses individuales no están ref.idoa con los interesee 

genere.les. 

Cabe afir11ar ~ue uno de los principios básicos en que se sos

tiene el Derecho Econ6mico es el de hacer prevalecer el inte

r's general sobre el particular, sin embarco conserva el res

peto a éste. 

2.- Ley de la libre competencia. Si hay libertad, es convenie_E 

te dejar a cada individue que ee convierta en juez de sue pr~ 

pioe intereses. 

Como regla de tipo pr,ctico ee aplicó el laiaee:o-faire. en -

todos los aspectos de la vida económica, ya eea a la produc -

ción, al trabajo, al cambio, al cr,dito, al 1nter,e, etc,, 
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pero dicha regla se resisti6 a toda clase do intervención es

tata1, 

Para la escuela Clásica la libro competencia es la ley sober"'

na por excelencia, afirman• "que la. competencia ee a la induf!_ 

tria lo que el sol al mundo físico" • ( 17) 

J.-Población. Milla se considera neomalthusiano, detesta a 

lllB !1111ilias númeroeae y dice que el obrero nunca mejorará su 

situación económica si no restringe el crecimiento de la prole, 

Su idea conEiete en pedir la promulgación de leyes que ¡.reh!_ 

ban la constituci'n de matrimonies indigentes, adn a costa de 

la libertad que tanto defiende. 

En la actualidad esto aspecto constituye uno dellos puntos 

báeicoe a tratar en el Derecho Económico puesto que día con -

día crece alara8J1temente lk población propiciando problemas -

a loe que hay que mar lee solución, te.les como 1 la contamina -

ción, el hacin11111ient1, la concentración etc. 

4.- Oferta y demanda. Antes de l!ille, e eta ley se formulaba -

de este modos 

"El precie de loe bienes y servicios, trabajo, tierra y capi

tal, varía en razdn directa de la dea8J1da y en razón inversa-

17.-Gómez Gr8J1illo, Moieee. Ob.Cit,pág,161. 
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de la oferta", ( lE) 

Para Milla, ésta encierra un círculo vicioap, ya que ei la 

oferta y demanda hacen variar al precio 1 no es menos cierto -

que 'ato hace variar oferta y denanda; propone un ajustes el

preoio de bienes y servicios oscila alrededor de un punto en

el cual se fija cuando la cantidad demandada observa la cant!_ 

dad ofrecida, es decir, cuando ea equilibran oferta y demanda, 

~ue ea el costo de producción. En la actualidad el mundo ao -

rige a travée do estas leyes. 

5.- Salario, Tiene efecto de une doble Ley, pues hay un sala

rio corriente que ao determina por la oferta y la demanda, e!:!_ 

tendiendo oferta como parte del capital circulante deetinado

al pago de salarios y por demanda al número de obreros que -

busca trabajo, 

Y otro salario natural o necesario, que máe tarde ee llamaría 

Ley de Bronce, ya que el salario dependía de causas ajenas al 

trabajdor, 

6,- Rente. David Ricardo, comprobó que en loa productos 

agrícolas hay costos diferenciales, Milla extiende esta idea

a loe productos industriales, Las capacidades personales, t"'!!. 

bién, se cotizan a diferente precios a mayor cantidad, mayor

precio, y a menor capacidad, menor precio, y as! ee amplia la 

ley de la renta de este autor, 

18,-Gdm•z Granillo Moisea, Ob,Cit. páe.161, 
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7.- Cambio Internacional. La oferta y la demanda es muy impo~ 

tante. Stuart Milla precisan que el pe!e menos industrializa

do recibe el máximo beneficie, pues coloca en el mercado una

mayor cantidad de mercancías, producto de actividades prima -

rias, a fin de obtener una balanza de cambio favorable. Y por 

el contrario para los países industrializados. 

Milla acepta las leyes naturalee en la produccidn, más no en

la dietribucidn, pues dice que no son naturales sino sociales: 

leyes alborada.e ~r el hombre que pueden ser crunbiadaa por el 

mismo hombre. 

Con Milla se abre un camino en lo concerniente a la diatribu

cidn que lleva coneigo lo social, aunque no as! para la produE 

cidn. 

Lo dnico que no puede contradecir Milla es que el camino se

encuentra expedito a la refonna eoc18.J.. 

Milla elabora un programa, y en el trata loa siguientes puntos; 

a) Abolici6n del asalariado por la cooperativa de producci6n, 

ea aqu! donde propone Milla una asociación donde los trabaja

dores, en plan igualitario, posean comunalmente el capital y 

adl!iniatren la empresa bajo el sistema de eleoci6n de sus fil!!. 

cianea. Esto ea la cooperativa de producción que perdura hasta 

nuestros d:!as. 

b) Abolición de la renta por el impuoeto, cualquiera que sea-
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la cnusa que origine la renta, Milla propone que sea a través 

de un impuesto territorial, en la cuantía que permita abeor -

ber el monto de la renta; la producción de esta manera no ea

eatática, sino dinámica. 

Mientras ee llevó a cabo esta reforma, Milla pensó que debía

implantarse, y ser más rápido, aunnue con resultados modestoes 

la reforma agraria. No más latifundios y sí máa minifundios. 

c) Limitación del Derecho de Herencia. Sugiere que se limite

al heredero el derecho de adquirir, con la cual ~ate podrá 

recibir únicamente cierto monto de forttma, esta idea ea la -

más socialista de Milla, ya que tiende a lo que hoy llamamos

redietribución del ingreso, o sea a la pretensión de que los

ricos sean menos ricos y los pobres menos pobres. 

Stuart Milla, nrecisa las leyes del liberalismo económico,con 

ciertos matices socialistas, colocándole en el nivel del 

eclecticismo. 

Para lograr una visión máe amplia, loe economietae deben de -

conocer al individuo en función de la satisfacción de eue 

necesidades y del esfuerzo que realiza para incorporar utili

dad a las cosas, sin olvidarse de loe hechos 1de que se ocupan 

las demás ciencias sociales. 

Es por esto que el Derecho Económico ha sustentado sus baeee

en estas leyes econ6micas que se han ido creando con el acon-
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tecer social de nuestros días, para pro~eccidn de loa derechos 

de le sociedad, encaminando hacia el fortalecimiento de un -

orden jurídico de ~usticia social, a trav~s de reglamentacio

nes en las que interviene el Retado, 



C A P I T U L O IV 

BSTRATEGlJ.S ?ARA LA ELEVACION DBL NIVEL DE VIDA DE LA 
PCBLACIOR EN MEXIIJO, 

l.- LA INTERVENCION DEL ESTADO EN LA PRODUCCION. 

Be de gran importancia conocer la forma en que el Betado in -

terviene en la producción, pues como vimos en loe capítulos -

anteriores, el proceso de intervención del Estado en la aoti

vidad económica ae inicia a partir de laa economíaa liberalea, 

de manera coyuntural y supletoria. 

Hecha esta observación, y antes de continuar analizando lo -

que se establece de la producción, en el marco del Derecho 

Económico y Social en México se requiere hacer algunas refle

xiones refArontee a la importancia que tiene la intervenci6n

del Estado en la producción, ya que esta proporciona la eati!!_ 

facción de las necesidad•• de la sociedad, por lo que el -

Estado participa adoptando las medidas por las cual•• facili

ta a la población el acceso a elevar el nivel de vida del 

individuo y el de su familia, considerando también de sW11a 

importancia loe aspectos de educación, alimentación, salud, -

vivienda, vestid• etc. De manera que mencionaremos algunos 

antecedentes acerca de la intervención del Estado tanto en la 

producci'n como en la vida económica de loa paises, a trav~e

del tiempo, 

He asi, que el primer paso de una nueva politice económica 
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intervencionista, fue en Inglaterra, por medio de las invest~ 

gaciones realizadas por la Cámara de los Comunes que provoca

ron la indignac16n de la opiniJn pÚblica y terminaron por im

poner, la li.llitaci6n del trabajo de los niHos en las hilande

rías, 

Taabián Jean Charlea Sismonde de Sismondi, en su obra, 11 Nuevos 

principios de economía política", fue el prim~ro en declarare e 

partidario de una nueva política econ6mica intervenaioniata y 

en favor de los trabajadores. 

La tesis de Federico List se proliferó como una política eco

nómica proteccionista, con el fin 4• que el Estado protegiera 

con su intervencióa arancelaria las industrias nacientes. 

Casi en su mayoría, los pensadores de esa época y aún en la -

actunlidad algunos eon partidarios de la intervención del 

Estado en la economía, ya que existe la necesidad de que este 

intervenga para defender el inter~s general y el deearrollo -

econ6mico con justicia social y con ~eta la de un Derecho 

Bconómioo que descanoe en nuevoa principies. 

Bl autor Jh1n •ayuar4 Keynee, al publicar eu obra; "Teoría g!L 

neral de la ocupación, del inter&s y del dinero", da una jus

tificación do la intervención del Estado indicándole el obje

tivo de la ocupación plena, implicando la planeación de una -

política monetaria, crediticia, bancaria, impositiva y de in

gresos que estimule la intervención y como consecuencia 01· -

empleo, 
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Por lo tanto argumenta, que ea mejor mantener ocupados a los

individuos que desocupadoa y sin ingresos, que al ser gastados 

por ambos, estimularían la economía. 

Podr:íamo1 marcar que la avanzada intervenci6n del Estado en -

la vida económica da por resultado dos motivaciones; una la -

de que el BstadG es un agente poderoso para lograr el deeen -

volvimiento econ&mico, y otra, aue es una palanca eficaz para 

contrarrestar loe efectos nocivos de los ciclos económicos. 

Y el economiata moderno como Gunnar Mydra.l que dices que la

intervención del Estado da lugar a la planeación, co~o la me

jor alternativa en medio del caos, una forma ya muy elaborada 

de la intervención del Estado, consistente en que el Estado -

penetre en las actividades privadas y de las actividades pri

vadas en el Estado, al respecto nuestro autor nos aanifiesta

ques "La planeación democrática, es el conjunto de tentativas 

deliberadas y concientes emprendidas por el gobierno de un -

país y en colaboración con las entidades privadas, para coor

dinar de una manera racional las actividades naoionales a fin 

de alcanzar mejor y más pront• el desarrollo deseado" .(l) 

TambHn consideramos &e illportancia mencionar a Francois 

Porroux, que dices hay que hacer una planeación mundial de -

loe recursos. 

Así oomo a Jan Timbergen, quien suatenta; qu• si de l• que se 

trata es de obtener el mayor beneficie de loa reouraos diapo-

l.-Rangel Cout•, Hugo. El Derecho Económico. pág.24. 
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nibles en tiempos cortos y para la eatiefacc16n del mayor nú

mer•, entonces la planeaci6n se ~reaenta como una forma de i!!_ 

tervención ~statal l.lleludible. 

Kn resumen la planeaci6n constituye ahora una metodología 

necesaria, pues ya no se est~ en posibilidades de elegir si 

e1 pl.anea o no, pues cada día son más complejos los problemas 

económicos. 

De esta forma el Estado asume dos carg1e en materia económica; 

una como legislader y otra, al Estado le interesa intervenir

como empresario o centratista. 

Kn síntesis, la intervención del Estado en la producción, BU!:_ 

ge como el instrumento por el cual el poder plÍblic• penetra -

en el sistema económico, para corregir las contradicciones y 

crisis internas del sistema econcSmico en nuestro !Jais. 

La int•rveaeiáa del Estad• en la producción representa el 

medio de relaizar el mantenimiento del orden y el cumplimiento 

de la ley. Y 11 presta servicios que producen un servicio indi

visible, servicios que pueden pr•porcionar, más ventajosamente 

que las empresas particulares, la asistencia plÍblica y la li-

11itaci&n de monopolios en •anos de empresas privadas" .(2) 

De este modo el Derecho y la Economía constituyen parte del -

desarrollo en nuestro país, de la misma manera, que tanto loa 

problemas econ6micos, políticos y sociales, aA! como las coa

tumbres, raz&n por la cual el Derecho y la Economía se encuel'.!. 

2.- Benha111 Frederic, Curso Superior de Economía.FCB,Pág.298. 
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estrechamente relacionados, con cierta dependencia uno del 

otro, ya que ambos tienen una función en el núcleo de la soci~ 

dad, 

"Bl Derecho debe proporcionar un curso ordenado a la Economía 

por medio de la seguridad jurídica como elemento esencial del 

ordenwniento jur:!dico11
• A travás de loa sucesos dí.arios tanto 

políticos económicos y sociales han propiciado que se origine 

un marco jurídico para el Derecho Bcondmico, el cual necesita 

de la intervención del Estado para confirmarnos por qu' sur -

gi& eate Derecho, que su objetivo primordial es el inter~s 

social, por el que se pretende lograr el bienestar social de

la población mexicana, elevar la calidad de vida y para lo 

que S3 requiere contar tanto con aspectos jurídicos como eco

nómicos, y en oonsecuencia es imprescindible la intervenoión

del Estado que otorga el marco legal para sus fines e implan

ta la.a políticas del Gobierno mexicano para alcanzar sus pro

pdaitos. 

Por lo que ea necesario precisar que para el Derecho Econ6mico 

la producción no es el único inter~e, sino existen infinidad

de probleaas, tanto económicoas, políticos y sociales que co¡t 

forman el acontecer diario de nuestro país",( 3) 

Bn M'xico el Derecho Económico y Social, surge en la lucha 

contra el Gobierno colonial espallol, dominando este, toda la

vida económica y social¡ a lo que nos comenta el Maestro 

3.- Santos Britz, J, Derecho Económico y Derecho Civil, pág. 
introducción. 
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Palacios LUJ1a; "El Estado ha sido el principal impulsor econ~ 

mico del país. Loa partidarios del Liberalismo económico y -

político, llamaron a dicha participación "Intervenoionis110 de 

Estado", en nuestro Derecho, el orieen, el contenido y la ac

ción del poder ¡n.lblico, difieren de le acontecido en loa 

países dominantes de la economía mundial".( 4) 

A continuación trataremos algunos antecedentes hiat6ricoa al

reepector 

Son trascendentales los pensamientos de Hidalgo y Moreloa,

sin llegar a ser un movimiento jurídico, como nos indica el -

Maestro Palacios Luna, pero si ee contemplan como fuentee 

reales del Derecho mexicano y son las eiguienteer la juAta 

distribución de la riqueza, la abolición de la poblaci6n en -

castas, la diatribucidn equitativa de la tierra. 

Del mismo modo que en las ideas tratadas anteriormente, en el 

Congreso Extraordinario Constituyente de 1856-1857 las manejo 

también, y las ideas socialistas abogaban por un nuevo siste

ma económico y social otorgañdoeele el cáracter de liberalis

mo nacional propie, acorde con lae raíces y necesidades eoci~ 

lea. 

Otro antecedente es el pensamiento de Ponciano Arriaga, proa~ 

dente del Constituyente de 57 1 en el •voto particular" que 

sobre el derecho de propiedad pedía, su reglamentaci6n y pro-

4,-Palacios Luna Manuel R. El Derecho Económico en M~xico.pág.)9 
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clBJ11aban la funci6n social que tiene le. propiedad de le. tierra 

y "Bn el Estado presente decía, nosotros reconocemos el Dere

cho de propiedad¡ ¿ convendrá desterrarlo?; destruir el Dere

cho, proscribir la idea de prepiedad, no sólo ee temerario, -

sino imposible "además agregaba" precisamente lo que noeotroe 

censuramos en la actual organizaci6n do la propiedad es el 

que no se atienda a una porción detert1ine.da de interese indi

vidue.les y que ee constituya una gran multitud de parias que

no pueden tener parto en la dietribucidn do las riquezas. 

socia.lee•.( 5) 

Tambio!n reclamaba garantías para el trabajador, "El trabe.jo y 

la producción no contribuyen, sino que confirman y desarrollan 

el Derecho de propiedad. Bato ee lo que convierte en reepeta

bie y sagrada, a los ojos de todos, la propiedad sobre la que 

ha pasado el trabajo e inteligencia del hombre. Usurpar la 

propiedad que so poseo en calidad do primer ocupante es una

acción injusta; pero arrebatar al trabajador la tierra que -

can sue sudores ha regado, ea a l's ojos de tod1 el aund•, 

insoportable. Luchaba por que el pago del salario fuere. en -

efectivo. "Bl salario de los peones y jornaleros no se consi

dere. legalmente pagado ni satisfecho, sino cuando lo sea en -

dinero en efectivo". (6) 

Continde.¡ •Hustn hoy el trabajo, es decir le. actividad inte -

ligente y libre ha estado e. disposici6n de le. materia¡ en lo-

5·- Palacios Luna ~anual R. Ob, Cit. pág. 41 
6,- Palacios Luna Manuel R. Ob, Cit. pág. 42 
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sucesivo es indispensable derribar eeta ley y qu~ la mat~ria

quede a dieposicidn del trabajo". "La sociedad no ha sido con!!, 

tituida sobre la propiedad bien entenclida, es decir, sobre el 

derecho que tiene el hombre de gozar y disponer del frute de

eu trabajo; nl contrario, la sociedad ha sido fwtdada sobre

el principie de la explotación del trabajo de la mayoría per

la minoría privilegiada. Bajo ~ate, el fruto del trabajo per

tenece no al trabM.jador sino a los Señores". ( 7) 

Es admirable la excelente exposición de motivos, en relación

ª la propiedad y el trabajo, ya que forman las raíces del 

Derecho Económico, cumpliendo el objetive del bien común de -

la sociedad, derribando barreras de grupos o latifundios que

como bien ee indica hacen del trabajador un instrumento más -

benefico de lo• 11 seftores". 

Mo cabe la comparación entre el liberalismo del siglo XVIII, -

y nuestra Doctrina, cuyos postulados son superiores desde el

punto de vieta de los Derechos del Hombre. 

Es indudable que dentre del liberaliem• mexicano eetaba su 

deetrucci4n y la semilla de un nuevo orden económic• y juridt 

co, el estrecho entre 1857 a 1917 era 8.lllpli•, pere de alguna

manera ayudo al pracese de formaci6n y adaptaci'n dilatado, -

marcando eete s6lo el pase de un proceso a otr1. 

El pensamiento de Ignacio Ramirez, que en el mismo conereao -

7,- Palacios Luna Manuel R. Ob. Cit. pág. 43 
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de 57 al ate.car el proyecto de Constitución al que consider4-

fuera de la ree.lide.4 colocandose como refor11ador progresista.

defensor del trabajo y partidario de la justicia social, en

aue conceptos se expreso así; 11 Señoree1 el preyecto de Const;. 

tución que hoy ee encuentra sometido a lae luces de vuestra -

soberanía, revela en sus autores un estudia, no deepreciable

de los sistemas políticos de nuestro siglo, pero al misma 

tiempo, un olvido inconcebible de las necesidades positivas -

de nuestra patria". ( 8) 

Así como Ponciano Arria.ge., se refiri6 a la justicia de los 

jornaleroe al emanciparlos de los capitalistas, todo lo ante

rior fué resultado de pugnas sociales que se tomaron en anto~ 

chas de ideales que llegan hasta nuestros días como lo mani -

fiesta el Maestro Palacies Luna. 

En el Congreso Constituyente de 1916-1917, Pelix Palavicini -

sostiene que "Campos y ciudades de la RepÚblica han obtenido

modif1cacionee fundW1entalee obra del movimiento revoluciona

rio mexicana por la liberación del pueblo, iniciada desde 

1610 y o.ue no acaba todavía. 

Es palpable que "La Constitución no futl una carta socialista, 

pero tampoce se mantuvo dentro del estricto sistema individu~ 

lista. De todos modos fu~ la primera Constitución Política -

del Mundo que tuvo un capítulo estableciendo "garantías eoci~ 

lea11 • Aún en nuestro tiempo son muy pocas las consti tucionee-

8.- Palacios Luna Manuel R. Ob. Cit. pág.44 
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vigentes que hayan logrado esa conquista. Además con su 

artículo 27 se hizo posible todas las modificaciones aooiali~ 

tas a la propiedad", ( 9) 

El 12 de diciembre de 1914 "previo proyecto de la seccidn de

Legislacidn Social de la Secretaría de Instruccidn Pública, -

Carranza lanzó un decreto con adiciones al 11 Plan de Guadalupe" 

que desde ese momento fue "El programa politice de le Revolu

ción" ,(10) 

Tales principios ee plasmaren en la Constitución Política 

siendo la base del orden jurídico nacional presente, Es así -

como a partir de 1917 son definidos claramente en su conteni

do econ6mice y secial loe proyectos que tuvo que formular le

secci6n de Legislación Social, primer 6rgano de Gobierno 

Conetitucienalista. 

Así dichos proyectos fueron loa siguientes: 

"Ley Orgánica del Artículo 109 de le Constitución de la Repd

blica relativo al Municipio Libre. 

Lq del Trabajo. 

Ley de Accidentes. 

Ley para fijar el salarie m!niao. 

Ley que faculta a los Ayuntwnientos pare establecer oficinas, 

mercados y cementeriee. 

Ley de Uniones Profesionales. 

9.- Palacios Luna Manuel R. Ob.Cit.pág.46 
10.-Pelacios Luna Manuel R. Ob.Cit.pde.47 
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Ley sobre reformas al Código Civil del Distrito Federal, con

motivo de la Be7 4e Divorcie. 

Ley que prohibe a los ,Gobernadores celebrar contratos a nom

bre de loe respectivos Estados, )lacer concesiones o excenciones 

de iapueetoe, contratar pr&etamos y expediT bonos, valorea, -

etc, 

Ley que faculta a loe Ayuntamientos para la expropiación de

terrenoe para establecer escuelas, mercados y cementerios. 

Ley sobre organir.a.ción municipal en el Distrito Federal terr~ 

torios de Tepic y Baja California. 

Ley sobre intervención de bienes y pr•piedades nulificadas y 

de bienes pertenecientes a enemigos de la Revolución Constit\!_ 

cionalista. 

Decreto por el cual San Juan de Ulda deja de ser prisión. 

Ley relativa a ferrocarriles, estaciones de tránsito, eetaci~ 

nea terminales, etc., a cargo del gob~erno conetitucionalista. 

Lay sobre procedimientos para la expropiación de bienes de 

parte de los Ayuntamientos de la Repdblica, para inatalación

de escuelas, cementerios, mercados etc. 

Leyes agrarias. 

Leyes particulares sometidas al estudio de Sección do Legis -

lacidn, referente al establecimiento de "Zonas" de cultivo 

inmediato y aprovechamienta, para subvenir a la carencia de -

artículos de primera neceaidad y evitar, en lo posible, los -

efectos del hambre nacional. 

Ley El P.ctaral. 
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Proyecto general de la nueva Constitución, presentado por el

Primer Jefe del Ejdrcito Constitucionalista al Congreso Cons

tituyente de Querétaro" ,(11) 

Pu.e entoncee que de aanera contundente nuestros refor:nadoree 

le dieron forma al nuevo Derecho que contempla las carencias -

reales del pueblo y que no hay la menor duda que son sus go -

bernantee o gobernados los que violan lan normas ya estable

cidas pasando por alto su principal contenido social y como -

nos comenta el Maestro Palacios Luna" Así se instituyó Cons -

titucionalmente, el nuevo espíritu del Derecho en México, que 

reformado o adicionado después, constituye el cuerpo del Der~ 

cho Económico Vexicano alcanzando antes de que así se determ~ 

nara en las doctrinas jurídicas europeas, y con su contenido -

y una finalidad no s6lo económica sino socilll.",(12) 

En consecuencia, encontramos que la intervención del Estado -

ha sido necesaria ya que regla.menta las diversas actividadea

del hombre, obteniendo por lo tanto el beneficio de la socie

dad cuando estas medidas son aplicadas del aenoionado nuevo -

Derecho. 

La intervención del Eatadn en la producción es normal, ya que 

esta es un elemento económico fundamental para alcanzar el -

desarrollo integral de cualquier país, encontrandonos que l• 

más importante es la realización del bien común y para llev~ 

11.- Palacios Luna Manuel R. Ob, Cit. págs. 48 y 49, 

12.- Palacios Luna Manuel R. Ob, Cit. pág. 50 
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lo a cabo el Estado requiere de loe recursos naceearios, par

lo tanto no estamos e6lo frente a loe satisfaotores sino que 

surgen laR necesidades, y será el Derecho Econ6mico el que -

resuelva loe grandes problemas de la 6poca contemporánea. 

Ee pertinente expresar, que en nuestro país se adopt6 por una 

formula que diera soluci6n a la participaci6n del Estado en -

la actividad econdmica, y es por sato que se eetableci6 en el 

afio de 1971 la Comisión Nacional Tripartita, integrada como -

un 6rgano de consulta del Ejecutiv• FedeDnl, por representan

tes tanto del Gobierno como de loe que conetituyen loe facte

rea de la producción o eea por la representación de la clase

trabajadora y loe empresarios, 

Se formaron seis comisionee de estudio, encargadas de analizar 

diez temas que se estimaron de mayor inter6e. Esta forma de -

intervención Estatal, permite proponer s~ucionea, a nivel 

nacional, estatal o municipal, mediante la aportaci6n de opi

niones de los sectores interesados y aue pueden ser instrumet;!_ 

to para lograr una real y efectiva unidad nacional. 

Dentro de nuestra Carta Magna, loe artículos Jo, 5o 1 25 1 26,-

27, 28 1 123 y 131, nos proporcionan un vivo ejemplo de c6mo -

interviene el Estado en materia económica, concretamente en -

el artículo 28 Constitucional, en la prohibici6n de formacio

nes monopólicas. Por su importancia considera.moa oportuno 1.

tranecribir algunos párrafos de dicho precepte, y de loe de-

Qás que hemos mencionado solo haremoB una eíntesie, marcando

lo relevante de cada uno y eu relaci6n concreta con el tema -
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del presente trabajo. 

Articulo 28.- "En los Kstados Unidos Mexicanos quedan prohib~ 

doe los monopolios, las prácticas monopólicas, loa estancos y 

las exceneionee de impuestos en los tárminoe y condiciones 

que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las pro

hibiciones a título de protección a la industria. 

En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autorid~ 

dee perseguirán con eficacia, toda concentracidn o acaparo.mie~ 

te en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y -

que tenga por objeto obtener el alza de los precios¡ todo 

acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, in

dustriales, comerciantes o empresarios de BHrvicioe, que de

cualquier ma.'1.era hagan, para evitar la libre concurrencia o -

la competencia entre sí y obligar a los consumidores a pagar

precioe ex~gerados y, en eenernl, todo lo que constituya una

ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas -

determinadas y con perjuicio del pÚblico en general o de al~ 

na clase social. 

Las leyes fijarán bases para que señalen precios máximos e 

los artículos, materias o productos que se consideren necesa

rios para la economía nacional o el consumo popular, así como 

para imponer modalidades a la organizacidn de la distribución 

de esos artículos, materias o produet•e, a fin de evitar que

intermadiaciones innecesarias o excesivas provoquen ineuficie~ 

cia en el abasto, c.~Í como el alza de precios. La Ley prote -

gerá a los consumidores y propiciará su organización para el-
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mejor cuidado de sus intereses. 

En el párrafo quinto nos dice; El Estado contará con los org!!_ 

niemos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las -

áreas estratégicas a su careo y en lan actividades de cáracter 

prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por ei 

o con los sectores social y privado. 

Asimismo en el párrafo noveno nos dice; El Estado, sujetándose 

a las leyes, podrá en caso de interés general, concesionar la 

prestación de servicios públicos o la explotación, uso y apr~ 

vechamiento de bienes de domini• de la federaci6n, salvo las

excepciones que las misaas prevengan. Las leyes fijnrán las

modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la pre~ 

tación de loa servicios y la utilización social de loe bienes, 

y evitarán fenóaenos da concentraci&a que contraríen el iJlte

rb público. 

Como observamos en loa párrafos transcritos, al Estado le ~ 

teresa, tanto la producci6n, como la circulación y el consumo 

e sea la distribuci,n. Estableciendo un sisteaa de economía -

mixta, fundando un control directo, y a veces exclusive y no

concesionable del poder público sobre ciertas actividades o

cometidoe, pretendien4o una economía de mercado competitiv• -

que rechaza los monopolios, prácticas monopólicas, concentra

ciones y acaparamientos de artículoB de conswao necesari• y

otras prácticas desleales atentatorias a la libre concurrencia, 

Sin embargo, se aceptan, con cáracter excepcional, loe monop~ 
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lioe ectatales en áreas estratégicas en la~ que se incluyen

el servicio pÚblico de banca y de cr~dito. 

El Artículo jo. que fija los objetivos de la educación, esta

blece entre otroe¡ 11 b) Será. nacional en .cuanto Bln hostilida

des ni exclus:ivismoe atenderá. a la comprensión de nucDtroe 

problemas, al aproveche.miento de nuestros recursos, a la def~ 

nea de ~u~stra 1ndepcndencia política, al asegura.miento de 

nuestra independencia econ6mica y a la continuidad y acrecen

twniento de nuestra cultura ••• ".(13) 

De este texto observamos, el claro concepto integral de demo

cracia, es decir, la democracia es más que un régimen jurídi

co y polít1co de gobierno; es el sistema de vida de la naci6n, 

que debe procurar el desarrollo integral del pueblo y brinda~ 

le la oportunidad de alcanzar un alto nivel de vida y co~ 

esto lograr la plenitud humana en lo espiritual y material. 

Por lo tanto la intervenr.16n del Lstaio en estos preceptos 

debe procurar b~neficios para toda la sociedad, nivelando los 

factores de la producción y limitando su acción, si tienden -

a dañar a las mE:Lyor!.as ciudadanas. 

Artículo 5o.- Que fija los objetivos del Derecho y libertad -

del trabajo: '"A ninguna persona podrá impedirse "!UC se dedi -

oue a la profesión, industria, comercio o trabajo que le aco

mode, eiendo lícitos. Xl ejercicie de esta libertad s6lo po -

13.-P.:.lacios Luna Mi:.nuel R. Ob. Cit. pág. 
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dril. vedarse por determim cidn judicial, cuando se ataquen loe 

derechos de terceros, o por reeolucidn gubernativa, dictada -

en los tárminos que marca la ley, cuando se ofendan los dere

chos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de 

su trabajo sino por resolucidn judicial".( 14) 

Este otro aspecto d~l establecimiento de una economía mixta¡ -

garantizando ur.a serie de derechos individuales y sociales de 

11-.iert1.1.d econ6:ruca, pe1·0 condiciona y limita su ejercicio por 

el interés público. 

Artículo 25.- Nos dice; 11 Corresponde al Estado la rectoría 

del desarrollo nacional para gnrantízar que 'ate sea integral, 

que fortalezca la soberanía de la Naci6n y su r~gimen democr~ 

t~coY nue mediante, el fomento del crecimiento econdmico y -

el e~pleo y una más justa distribuci6n del ingreso y la rique 

za, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad -

de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad -

protege esta Constituci6n11 .(15) 

Este precepto es otrn muestra del intervencionismo del ~atado, 

y al respecto el Maestro Palacios Luna nos hace un complete -

análisis relacionado con la planeacidn y nos dice; "En el 

artículo <5 constitucional, se plantea la planeación para el

desarrollo que puede dividirse así; planeacidn libre, induci-

14.-Constitucidn Política de loa Estados Unidos Mexicanos,Bba. 
Ldicidn, pág.10 

15.-Conatitución Política <le los Estados Unidos Mexicanos,Ob. 
Cit.pág.20 
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da, contractual o concentrada, obligatoria y coordinada". ( 16) 

Planeaci6n libro, por medio do la actividad espontánea do las 

empresas y las instituciones sociales y culturaloe. Reglamen

tando sus funciones limitadas por la ley y con las garantías

de que so ha hablado".(17) 

Planeeci6n inducida 11 por las medidas lega.lee y adm.inistrati -

vas que fije el poder público, pera estimular las actividades 

econ6micas y cul turalee. "Bajo criterios do equidad social y

productividad se apoyará o impulsará a las empresas del sector 

social y privado de la economía, sujetándolos a las modalida

des que dicto el interáa público y al uso, en beneficio gene

ral, de loe recursos productivos, cuidando su conservacidn y

al medio runbiente", reza el párrafo aex"to del articulo 25 

Constitucional• redacci6n oscura y confusa. Tal vez el legis

lador quizo decir, en la primera parte, que dará un apoyo ge

neral a las empresas, y en segunda, específicamente, al uso y 

aprovechamiento de loa recursos naturales, no de loe recursos 

productivos". 

Planeaci6n concertada o contractual. "En el párrafo quinto 

del mismo artículo 25, se dice; "Asimismo podrá participar 

por sí o con loe sectores social y privad•, de acuerdo con la 

ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del de

earrollo11. La economía del pa:íe, se desarrolla tambi~n, hace-

16.-Palacioe Luna Manuel R. Ob.Cit,pág,77 
17.-Palacioe Luna ~anuel R. Ob.Cit.pág.77 
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varias dácadas, bajo organie~oe de participación estatal. Se

ha dicho, asi.!lismo, que nuestra economía es una economía mixta, 

cuando el Estado celebra contrato con los particul&res". 

Planeación obligatoria. "La parte firur.l del párrafo segundo -

del artículo 26 constitucional, estableces "Habra un plen Na

cional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoria..~ente los 

pragrW!las de la Administración Pública Federal, queda bien 

claro, que no hay planeacidn obligatoria, más que para las el.!.. 

tidades administrativas del Poder Ejecutivo Pederal, fijando

en el artículo 'J) Cona ti tucional, que faculta al Con¡;re$o -

la distribuci6n, loa negocios de orden administrativo entre -

las secretarías, departamentos y entidades paraestatales". 

Planeaci6n coordinada. "Esta fonaa de planeeción corresponde

ª nuestra organización política y está sujeta al acuerdo entre 

Federaci6n, Estados y ~unicipioe. En efecto el ya citado 

articulo 26, en su párrafo tercero, faculta al Ejecutivo para 

que fonnule procedimientos de participación y consulta popu -

lar, sobre foraulación, precedilllientoe de control y evaluación 

y control de los progr~as de desarrollo. Tarea importantísi

ma, pues ei ee convo:a a la ciudadanis a contribuir con eue -

sugerencias útilee, debe evitarse que los reperesentantea del 

poder pÚblic•, soslayen las opiniones de los particulares, e

impongan eus criterios sin más participación de los ciudadanos. 

Es indudable que la eficacia de poder recoger lae opiniones -

dtiles, requiere de una organización expedita al respecto. De 

lo contrario, el abandono y la incredulidad r.opular, será la-
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sanción contr& el apoyo del desarrollo esperado". ( 18) 

En el texto del artículo 26 Constitucional, observa.moa que se 

faculta al Estado para planificar democrátioemento el desarr~ 

lle económico y social del país. Y los objetivos de dicho Plan 

serán; Defender la soberanía y promover loe intereaee de 

Máxico en el mundo; nmpliar nuestra vida democrática¡ recupe

rar el crecimiento con eetbilidad de precios; y elevar, pro -

ductivament~, el nivel de vida de los mexicanoa, que ne tradl;!_ 

eirá en la modernización de nuestra vida nacional. 

Por lo extenso que ea el contenido del artículo 27 Constituci~ 

nal, solo nos avocaremos a mencionar algunos puntos relevantes 

que merca dicho precepto, que desde el Congreso Constituyente 

de 1917 representa el inicio de la participación del Estado -

en la economía y la modificación y ampliación de sus funcio -

nea, estructuran las bases de un nuevo Retado solidario. 

Los Constituyentes del 17, vieron la posibilidad de crear un

nuevo orden económico y jurídico. 

Bn el mencionade ordenamiento so establece un r6gimen do pro

piedad pública sobro determinado tipo de bienes, tB111bi~n est~ 

blece un sistema de economía mixta, y atribuye al poder públ1'. 

co, a trav's do sus diversos órganos, una serio de facultades 

para intervenir en la economía con el objeto de impulsar el

desarrollo de la sociedad, regulando• 

18.-Palncios Luna Manuel R. Ob. Cit. págs.77, 78 y 79. 
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••• 
11 el apr•veohamiento de loe elementos euecepti ble e de a.pro -

pinaión, pnra haaer una distribución equitativa de la riqueza 

pública y para cuidar de su conservación", ( 19) 

Además nos dice este articulo¡ para lograr el 4eearroll• equt 

librado del país, y el mejoramiento do las condiciones do vi

da de la población rural y urbana. Manifestación que si bien

da al Derecho w1a intención finalista por una parte, por la -

otra ee reiterativo de fines ya expuestos. 

Tal ordenamiento sostiene el otorgar a la Nación, la propiodád 

de eus recursoe territoriales y d~ facultarla para transmitir 

el dominio de ellos a loa particulares, constituyendo la pro

piedad privada, Por lo que al respecto ol Maestro Palacios 

Luna nos comenta1 11 Que era normal que se diera el Derecho a -

la Nación, "De imponer a la prapiedad pri1md!l las modalidades 

que dicte el interés público", "El Derecho Económico que ea -

de orden público, da pripridad a loa derechos de la colectivt 

dad sobre loe intereses individuales, No puede decirse que 

lee derechos de loe particulares no est&n salvaguardados, pues 

la Constituci6n condiciona las modalidades que puedan impone¡: 

se, al intor6c público",(20) 

Del artículo 123 de nuestra Constitución Política, comentare -

moa aquellas partee 1 que contengan la intervención dol Estado 

19.-Constituci•n Política do los Estados Unidos Mexicanos, Ob. 
Ci t, pág. 22 

20.-Palacios Luna Manuel R. Ob, Cit.pág.82 
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exclusiva en el aspecta econdmico referente al Derecho y libe! 

tad del trabaje. 

As! tenemoe que reglaJ11enta en cuanto a 1 Jornada do trabaje,

edad de contratacidn, descansos, salarie •:ínimo; en sus dos -

tipas, general y profesional; salario en general; participa -

cidn de utilidades; trabajo extraordinario; vivienda; capaci

tacidn; bolea de trabaje; seguro social; y Cooperativa do 

vivienda. 

Per lo tanto ea obligacidn del Estado, intervenir como reotor, 

conductor, promotor, articulador de actividades que se reali

cen entre los trabajadores y loe patrones, dentro de las cua

les cada ouien debe perseguir e1 interés nacional, porque ee

en su inter,s, de esta manera el Retado estará m4s cerca de -

la poblacidn trabajadora y apoyari el mfuerzo de los menos 

favorecidos para que dejen de se~le. 

Y por dltillo mencionaremos el artículo 131, párrafo segundo,

"El Ejecutivo podrá eer facultado por el Congreso de la Unión 

para ausentar, dieainuir e suprimir lae cuotas de las tarifas 

de exportación o illportaci6n, expedidas por el propia Congre

s•, y para crear •tras, así como para restringir y para proht 

bir las importacienes, lae exportaciones y el tránsito de pr~ 

duetos, articules y efectea, cuande le ••tille urgente, a fin

de regular el comercio exterior, la economía del país, la es

tabilidad do la producción nacional, o do realizar cualquior

otro propósito en beneficio del pa!e. El propio Ejecutivo, al 

enviar al Congreso el presupuesto fiscal de cada afio, someterá 
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a su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad con -

cedida", ( 21) 

En este artículo, tanibi'n se establece un sistema de economía 

mixta, tratando de precisar el régimen que resula el ejercicio 

de los diversos instrumentoe de la política comercial. Regis

trandoee una estrecha relacidn con el Derecho Econ6mico como

regulador de la política econ6mica nacional, 

Esta intervención del Retado contribuirá a una expansi6n din! 

mica de la actividad económica, promoviendo la creación de 

empleoe bien remunerados, una eficiente adquisición, difusión 

y deearrollo de tecnolog!ae modernae, y una generaci6n perma

nente y sana de divisas. 

Por todo lo anterior, encontramos que el Estado, cuenta con .

diversas formas de intervención, a travée de instrumentos di

rectos, como por ejemµlo; políticas monetarias, fiscales, de

comercio exterior y empresas pÚblicas; e indirectas como pal~ 

ticas salariales, de empleo, seguridad social, educativa, 

científica y tecnol,gioa, etc, 

Directa, es la intervención participativa de ejecuci6n, por -

la cual el Estado es un·sujeto económico más que actda y diri 

ge actividades económicas, ee una intervención estatal ad.mi -

nietrativa, pues general.Jlente se traduce en accionee realiza

das por med:>.o de empresas pdblicas. 

21.-Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,Ob. 
Cit.pág.127 
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Esta intervención es la que da forma sistemática, participa -

o sustituya a loa particulares en el proceso de desarrollo, -

producción y distribución de bienes econÓD1icos, que se apoya

rtl. en las nonaas del Derecho Económico, para su mejor partict 

pación. 

Requiere de diversos modos de gestión pública que se clasifi

can en directos; ejecutados por el propio Eetado, e indirectos 

ejecutados por terceree bajo la dirección y fiecslización del 

Estado, 

La gestión pública puede ser, a su vez, centrRlizadn, por de

partamente adJlinietrativ• o delegaciones de secretarías o mi

nisteriee; o descentralizados; orge.niemos descentralizados, -

fideicomisos públicos o sociedades anlniaas estatales, aue 

cumplen una gestión instrumental generalmente de tipo económt 

co y bajo directriz de la política del Estado, 

Por otra parte, la intervención que efectúa el Estado en lR -

producci,n.ee de acuerdo a la Plenificacidn, '•ta con el único 

objetivo da promover ol proceso de desarrollo econdmico de 

•anara más racional, utilizando este valioso instrumento de -

la planificación. Pues todo país que aepire a conducir su des~ 

rrolle económico en forma mil.e acelerada está obligado a utilt 

zar la planificación en eue diferentes modalidades. Sabemos -

que las economías aon diné.micae por naturaleza, pera que si -

no se lee sujeta a un modelo conforme a un plan predetermina

do, el desarrollo puede resultar más lento y errático o eim -

plemente no habría desarrollo económico propiamente dicho. 
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Surgiendo así, la característica mil.s importante del nuevo 

Derecho Bcondmico, que ea hacer prevalecer el inter'e económt 

co general, conformando en lae estructuras jurídicas¡ Consti

tución y legislación ordinaria, ya que el Estado es el rector 

de la vida económica, y por consiguiente, el que debe asegv. -

rar el desarrollo normal y armonioso de la vida econ6mica a

trav~s de la planificación, 

A la produccl6n se le reconoce que es un importante factor de 

desarrollo econóaico, resulta compatible con todo esfuerzo de 

planificación económica que se ponga en práctica, 

Aunque al tipo de planificaci'n económica indicativa, como es 

la que se aplica en los países de sistema capitalista, no 

obliga exactB.Eente al sector privado empresarial a conducirse 

de acuerdo a ciertos patrones que la propia planificación 

establece, es explicable que tampoco pueda garantizar el CUll

plimiento de ciertas metas contempladas en el Plan en un pe-

ríodo determinad•, pero sí representa un recurso de orienta -

ci6n y ectímulo para tratar de lograr dichas metas. Por lo 

que hace al sector público, se considera que ~l sí está obli

gado a poner en juego todoe los medios posibles con tal de -

alcanzar los objetivos seHalados en el plan puesto en ejecu -

oión. Por eso se piensa, que en la producción, son lee empre

sas públ]cas las más indicadas para poner el ejemplo, imp• -

niándoee programas bien definidos a ese respecto, 

Tomando en cuenta la enorme importancia que reviste la produ~ 

ción dentro de la estrategia general de desarrollo econ6mico, 
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tanto el sector pdblico como el privado empresarial y el sec

tor social deben converger un impostergable esfuerzo nacional 

de eficiencia. Las Empresas del Estado están obligadas en prt 

mer lugar para diael'lar programas más precisos de producción -

con mayores índices de productividad. Bl sector empresarial,

por su parte, además de emprender igualmente acciones tendie~ 

tes a elevar la producción en sus respectivas áreas de compe

tencia, deben hacer efectivo el compromiso contraído con el -

Gobierno Federal de capacitar a los traba~adores que oetán 

bajo su responsabilidad y de ser posible, dentro de cada em -

presa industrial, constituir comitáe mixtos de productividad, 

Todo esto canfcrae al Plan Nacional de Desarrolla que ha pue'!_ 

to en marcha el Gobierno de la Repdblica, todo esfuerzo que -

se baga para elevar loa índices de producción redundari1, ein

lugar a dudas, en provecho de nuestro país. 

Por lo tanto consideramos de gran relev001cia que elevar la -

producci6n en un gran reto que todos los mexice.noa debemos 

aceptar, con el únic• ideal de progreso, para que en coneecuen 

cia se. eleve el nivel G.e vida de la pablacicSn, fundamentandose 

en el marco del Derecho Bcandmico, que protege a la soccdad. 

Por última, observamos que de este punto, el Kste.do esta enea_¡: 

ge.do de realizar tareas importantes, algunas veces con carác

ter monopolice, y al misma tiempo debe procurar que loe partt 

cularee, ee desenvuelvan con firmeea, como en loe transportes, 

te1ecomunicacionee 1 urbanismos y otros. 
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Asimismo el Estado, esta obligado a prevenir o reducir laa -

tensiones oociales del proceso económico, impulsando la pro -

ducci6n y elevando a niveles altos de ocupación a la clase 

trabajadora, dando paso al nuevo Derecho Bcon6mico 1 ya que es 

el que reune el conjunto de reglas jurídicas que permiten al

Estado obrar directamente sobre la economía del país. 
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2.- Il'ICR!!l!BNTO DB LA DBIUNDA DE TRABAJO, 

El prop6sito de este capítulo ee reseBar en forma sucinta los 

aspectos m'e importantes del desarrallo de la economía mexic~ 

na, con especial interés en el incremento de la demanda de 

trabajo, cuyo estudio se en!'narca dentro del Derecho Económico, 

ya Que constituye un factor de cambio de nuestra cstnictura -

econ6mica, y sus resultados pueden ser poeitivos. 

En nuestro país por la tasa de crecimiento demográfico y par

la organización de nuestra población, el derecho al trabajo -

de todos loe aexicanoe, la eleiminac16n del 1eaempleo y el 

combate al aubempleo establece el reto fundB!llental para la 

nación en loe próximos años. 

A continuacidn haremos WlB breve explicac16n del factor huma

no, como el recurso básico de la promoción del desarrollo ~a

cional1 ya que presupone una reconeideración multiple de la -

importancia decisiva de loa trabajadores en diversos aspectos 

fundwnentales. Desde el punto de vista económico, implica un

reconocimiento indiscutible como los agentes por excelencia -

de la creación de la riqueza del país; en lo jurídico, ee bien 

sabido, que no puede existir sistema econ6mico sin un orden -

jurídico que le sirva de base, ya que todo orden jurídico re

glamenta la conducta del factor humano en el desarrollo econ~ 

mico, que dará como resultado la estructuración del nuevo 

Derecho Económico, el cual regula el derecho de las colectivL 

dadee y en consecuencia de los organ1emoe sociales; desde el-
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punto de vista social, son loa aut~nticoa promotores del bie

nestar y lea beneficiarios más legítimos de su consecución¡ -

en el ambito tecnológico, la noción moderna de recursos hUJ:ia

noe conlleva el reconocimiento de los trabajadores como el 

elemento básico que concibe, dirige, coordina, controla y ej~ 

cuta las actividades de producci6n, de gestión y de innova -

ción, conduce ~e incrementa, en sUDla, el cambio tecnoldgico¡ -

desde el punto de vista político se considera al factor humano 

como los participantes más activos en las decisionee que deben 

definir la organización nacional del trabajo de las activida

des productivas y también, de la vida y el sistema de conduc

ción política do nuestro país. 

Ea as! aue el desarrollo económico en México tiene por objet~ 

vó supremo lograr el máximo empleo productivo y justamente 

remunerador. El Derecho al Trabajo ea una responaabilidad do

tada la sociedad y un derecho social irrenunciable que corre~ 

pondo al Estado asegurar. Surgiendo el Derecho Laboral como -

el defensor de loa derechoe de la sociedad, a lo que nos man~ 

fiesta el Maestro Palacios Luna; "Lae fuerza.a motrices del 

Derecho Social hay que buscarlas en el Derecho Económico y en 

el Derecho del Trabajo. Uno y otro se orientan, sustancial 

mente, no hacia el individuo aislado, ~ino al individuo soci!!_ 

lizado y concreto". { 22) 

22.-Palacios Luna Manuel R. Ob.Cit.pág.5 
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Plasmándose en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos a través del artícul• 123, un capitulo da garantías 

social ea. 

Ya que es indispensable que el Derecho al Trabajo sea una de

las BBrnnt!ae sociales de lee mexicanos dentro de nuestro 

contextQ Constitucional, concretamente es en el artículo So.

de nuestra Carta Magna que se consagra la libertad de trabajo. 

El eopleo productivo y bien remunerado, el rr.ejoramiento de 

las condiciones de vida 7 de trRbajo .en la ciudad y en el CBJ!!. 

po, la elevación de la producción y de los niveles de pr•1par!!_ 

ción técnica y profesional de loe trabajadores, son factores

del progreso futuro del país. Ademtl.s son condicionee indispe~ 

sablea para continuar Bl impulso a la expansi&n económica, 

para promover el bienestar y preservar la paz social y la es

tabilidad nacionales, dentro del marco del Derecho Económico

como instrumento para mejorar la calidad de vida. 

Y será a través del Derecho Económico con AU legislación rei

v1ndicat1Vll, reparadora do injusticias, le.a cuales se hsbían

vivido durante aflos en nuestra país, que se lo!Jre dicha esta

bilidad. 

Para obtener el máximo empleo debemos, sin sacrificar la pro

ducción de sectores claves de nuestra economía que reouieren

de alta tecnología, alcanzar un incremento en la demanda de -

la fuerza de trabajo por unidad de crecillliento del producto. 

Debemos desterrar definitivamente la incorporación de tecnol!?_ 
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gíae y equipos cuya característica fundamental ea el ahorro -

de mano de obra y cuyo costo de depreciación es mayor ~ue el

que significaría un mayor empleo. Debemos también desterrar -

la eobrecapitalización existente en áreas industriales e in -

clueo agrícolas, dirigida al ahorro de mano de obra, 

Por lo que se establece en nuestra Constitución como una ga -

rantía social el derecho al trabajo, y es así que nos comenta 

el Maestro Palacios Luna al respecto lo eiguientea 

"El derecho del trabajo que génericamente establece el artíctllo 

1~3 en su párrafo primero, habla de un trabajo "digno" y "so -

cialmente útil 11
• No era necesario tales calificativos, cuando 

con mayor claridad y eficacia, lR Ley Federal del Trabajo ha

bía creado ya, en el capítulo IV del título décimo, "Del Ser

vicio Nacional de Empleo, Capacitación y Adiestramiento", y -

estableciendo que este servicio tiene por objeto estudiar y -

promover todo lo relativo a la generación de empleos, funcio

nes que corren a cargo de la Unidad Coordinadora del Rmpleo,

Capacitacidn y AdiestrBllliento. Aunque el proceso productivo,

ee el que crea las oportunidades de trabajo, lo import8.nte es 

crear loe empleos: de lo contrario, el Derecho queda también, 

simplemente, como declarativo". ( 23) 

Podemos observar que en la actualidad en Y.áxico y desde hace

varins dácadae la fuerza de trabajo, aún sigue creciendo, y -

no así la oferta de trabajo que aparentemente permanece esta-

23.-Pe.lacios Luna fuanuel R. Ob.Cit.pág.76 
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ble y que no satisface la demanda de trabajo. 

De lo que se deduce, que el deeemplee en nuestra sociedad en

considerado un problema grave. Debido a la crisis econ6mioa -

que vive el país y que proseguir' desafortunadamente, ante 

estos acontecimeitoe, hasta parte del siglo XXI. 

Sin embargo encontramos ~ue ante loe cambios ~ue se darán en

nueatra economía, que indudablemente serán de progreso¡ obae~ 

vamos que actualmente el deaerupleo ea mdn significativo en 

108 grupos menos calificados y de bajos ingresos, que no sieJ!t 

pre ee así, pero generalmente esto sucede. 

Bl Plan Racional de Desarrolle de 1989-1994 aeBala que se ha

dado el crecimiento hiat6rico máe elevado de la fuerza de tr~ 

bajo. En loe últimos eiete ailos el producto ne ha eotancado,

con una tasa de crecimiento anual promedie prácticarr.ente nula. 

Bntre los aspectos derivados de esta situaci6n, tstn la insu

ficiencia de empleos productivos y bien remunerados para una

poblaci6n en edad de trabajar en constante aumento, a lo que

ee suma la pérdida del poder adquisitivo de loe salarios, 

La tasa de crecimiento de la Poblaci6n Econ6micamente Active

(PEA), aunque en descenso, seguirá siendo muy elevada en el -

periodo 1989-1994, como resultado de la incorporación a la 

fuerza de trabajo de las generaciones nacidas en aBos anteri~ 

ree, Se estima que la tasa de crecimiento anual de la pobla -

ci6n en edad de trabajar será, en el promedio de loe seis 

años 1 superior al tres por ciento. S6lo para que aumente el-
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incremento de las fuer7.lls de trabajo deberá ser de alrededor

de un millón de empleos por a.!lo. 

La política a seguir del actual Gobierno, "n el renglón de -

empleo y salario, a trav'e del Plan Nacional de Desarrollo 

sertale, que en este aspecto se requiere la participación tanto 

de la política económica como de la sociedad, para el fortal~ 

cimiento de la creación de empleos y el aumento de loe sala -

rios realeu, así ec hará sobre ln base de la estabilidad eco

nómica, de una creciente inversión ampliadora de la oferta de 

empleos, de loe avances en la productividad, y del estímulo a 

la participHci6n de los trabajadores en el proceso de cambio

econ6m1co. 

L~ poblaci6n econdmicamente activa aumenta a un ritmo anual -

superior al tres por ciento, para proveerlos de empleos sufi

cientes y bien r~muner~doa 1 ee preciso recuperar el dinamismo 

de la actividad económica, Así sefiala el Plan que la falta de 

crecimiento no pu~de ser ni será el futuro de la economía 

mexicana. Para aatiefacer la demanda de empleos de las gener!!_ 

ciones que ee incorporan a la fuerza de trabajo, e ir corri -

giendo rezagos, la economía mexicana deberá alcanzar tasas de 

crecimiento de alrededor de eeie por ciento anual, tal como -

ae propone en la estrategia para la recuperacidn econdmica 

con estabilidad de precios. 

Asimismo eefiala el Plan Nacional de Desarrollo que ee prefer!_ 

ble aceptar de antemwio que la creación de empleos y el fort~ 

lecimiento de loa salarios reales deberán ser graduales, como 
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gradual será el logro del crecimiento econdmico, a medida que 

se avance en la correción de loe obet~culoe y deeequilibrios

que se le contraponen. 

Las estrategias a seguir por el Gobierno en el renglón del 

empleo y el salario, van desde el reconocimiento de que la e~ 

lución de los problemas econ6micoe no garantir.a. automática -

mente el mayor avance posible en el mejore.miento social dd 

loa trabajadores. Continúa estableciendo el Plan, que los pl~ 

zoe requeridos por la solución de dichos problemas, así como

el mejora.miento del nivel de vida se buscará impulsando las -

remuneraciones y el poder adquisitivo, para lo cual aeeuirá -

las siguientes líneas de acción• 

-- aumentar el empleo y loa salarios reales sobre las bases -

del incremento de la demanda de trabajo que ser~ proporciona

do por el crecimiento econdcaico, del aU.11.ento de la productiv!_ 

dad, y de la reduccidn de la transferencia de recursos al ex

terior; 

-- mejorar y ampliar la educación y fortalecer la capacitación 

y la productividad para prom~ver el aumento de las remunera -

ciones reales¡ 

~ consolidar una política tributaria que propicie una mojor

dietribución del ingreso, alivie la carga relativa sobre loe

ingresos del trabajo, y contribuya al financiamiento de las -

actividades del Estado; 

-- impulsar una política de subsidios que fortalezca el poder 
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adquisitivos de los grupos máe necesitados, eliminando a los

que no loe necee 1 tan; 

asegurar la vigencia de una política laboral, que atienda

la satiafacción de loe derechos de loe trabaj dores", ( 25) 

El mencionar el Plan Nacional de Desarrollo, ea establecer 

loü objetivos de la política en loa renglones correapondien -

tea a las perspectivas que seguirá el Gobierno para la solu -

ción de loa problemas oi te.dos en este capítulo, y se cwuplirá 

de este modo con la reglWllentación eatblecida por el Derecho

Econ6mico, que le confiere al Estado con su intervencidn en -

las actividades econdmicas, así como apreciar si ee logrWl o

no, para beneficio de la población mexice.na. A la fecha ee 

puede decir ~ue el Plan tiene un afio y en consecuencia el 

actual Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ha rendido 

el Primer Informe de Gobierno, en el cual aefiala que loa ea -

larioa mínimos aumentarón 8~ en julio, mientras que entre 

enero ¡ septiembre, el índice de los precios de la canasta 

básica se incrementó sólo 6.7~. 

Este informe refleja una contención de la caída de los sala -

rios reales, asociada a la mayor estabilidad de precios, 

Asimismo la inflación a la baja permitirá un au:nento gradual

del poder adquisitivo de iOS trabajadores, Es posible que la

inflación no se haya disparado en loa precios de la canasta -

25,-Poder Ejecutivo ~ederal. Plan Nacional de Desarrollo 1989-
1994, &d.Secretar!a de Programación y Presupuesto, pág,112 
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básica, pero dudamos que el poder Rdquisitivo de loa trabaja

dores mejore, como ee observa anteriormente, pues el aumento

de precios en productos básicos de manera exorcitante se em -

pieza a manifestar. As! las normas del Derecho Económico será 

el medio para alcanuir un cambio oue beneficie el desarrollo

integral del país. 

Otra política económica que ee señal~ en el Plan Nacional de

Desarrollo, es que es necesario alcanzar gradualmente una tasn 

elevada de crecimiento de producci6n y de conoolidar el abat~ 

miento de la inflación c~mo condiciones indispensables para -

avanzar, de manera satisfactoria, en el mejoramiento de las -

condiciones de vida de la población, en la creación suficiente 

de empleos bien remunerados para una población en edad de tr~ 

bajar, en un rápido aumento, y hacia una más justa distribu -

ción del ingreso, mediante un mayor din~mismo de la nctividad 

económica del paie, de tal suerte observamos que lo antes tr~ 

tado, conforman las características del Derecho Bcon6mico, 

que da prioridad al inter&s general sobre los intereses priv~ 

dos. 

Se contempla en el Plan que el estancamiento econ6mico de ni~ 

gún modo será el futuro de México, por lo que ea necesario 

fundamentarse en las normas del Derecho Bconómico, el cual 

será el medio para llevar a cabo el cacbio social. 

Ya que las políticas económicas tienen co~o prop6aito final -

el mejoramiento del pa!a en términos de los objetivos políti-
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coa, sociales, culturalee y económicos, siendo las bases de -

todo desarrollo en general y del desarrollo econ6~ico en par

ticular. El empleo y el salario quedan incluídoa dentro de 

las prioridades de la estrategia económica del gasto público • 

Para el Plan Nacional de Desarrollo las prioridades fundamen

tales de la estrategia econ6mica son la neceaidad de disponer 

de ~ás y mejor infraestructura econdmica y social, con espe -

cial atención a las demandas de loa grupos de menores ingre -

eoa, ligándose de esta manera la estrategia econ6mica y la 

estrategia social, por la sencilla raz6n de que el desarrollo 

social y el desarrollo económico, no pueden alcanzar su avan

ce potencial de .tbrma aislada, además de que deben establecer

se dentro del marco jurídico. 

De tal modo que dichas acciones se sutentan en el Derecho Ec~ 

n6mico, ~1es este no solamente tiene objetivos econdmicoe, 

sino que este Derecho regula y protege loe intereses de la 

sociedad y del individuo anteponiendoee el inter&s general. 

Ya que el Derecho Econdmico, apegado a la realidad que vive -

nuestra sociedad y las sociedades del mundo, tiene como obje

tivo, alcanzar la transforrnaci6n de la vida social, siempre -

con tma visión de progreso, y en el caso específico de nuestra 

política, lograr la moderniz.aci6n del país. 
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3,-IliCREY.E!ITO DE LA CAPACITACIOll Y EL ADIESTRAMIENTO DJ-; LA 
CLASE TRABAJADORA. 

11• hace más de una decena de R-~os, que la cuestión de la cap!!o. 

citación e~pez6 a perfilarse, en rigor, como una fuerte reivi.!! 

dicaci6n social de los trabajadores, 

En una sociedad justa en la que imperativa.mente todos eus in

tegrantes habrán de realiv.arse por y en el trabejo para acce

der, colectivamente, al estado de bienestar o parn decirlo 

con las palabras de la doctrina mexicana, el estado de la ju~ 

ticia social, por lo aue ee indicpensable organizar y garentt 

z.ar la capacitaci&n y el adiestramiento para loe trabajadoree, 

Y que en nuestra legielaci6n con más o menos fortuna y propi~ 

dad ee le ha llamado el der•cho a la capacitación de loo tra

bajadores. Y para tal efecto aceptamos el dictWll de Kelsen del 

"o.ue no hay más derecho que el derecho positivo". 

Por lo que a continuación trataremos algunos aepectos sobre -

salientes de la doctrina y legislación mexicana. 

Rn el caso de M~xice, el derecho e la capacitacidn, es ein 

duda un derecho de emergencia. por que surgio recientemente,

de una accidn social organizada de manera sistemática por e1-

Eetado y apoyada eventualmente, con el concurso de loe facto

res de le producción. 

En una primera aproximación, no parec~ría existir duda alguna 

sobre la naturaleza social de tal derecho desde el momento en 

que ya hoy, dentro del apartado "A" del Artículo 123 de la Ley 
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Fundamental, se incorpora, como una obligación de las empre -

eaa, proporcionar a sus trabajadores la capacitación necesa -

ria para el deeempefio de su trabajo. Se entendería, por lo 

tanto, que éstos tienen el derecho n recibirla. 

Observamos que definitivamente se trata de un derecho social, 

por el solo hecho de haber quedado incerto dentro del cuerpo

de disposiciones del artículo 123 que es el que por excelencia 

incorpora las garantías sociales de loe trabajadores, resulta 

de toda evidencia, que ese nuevo derecho ea, en efecto, un 

derecho social. Consecuentemente, tal derecho ea efectivamente 

social por que su ejercicio es prerrogativa exclusiva de los 

trabajadores, ee decir, del grupo de personas que define como 

tales el propio artículo 123, no olvidando la caracteríatica

eeencial y definitoria de un derecho social que ea precisame!!_ 

te su naturaleza tutelar. 

Y tales derechos sociales eon, esencialmente, dercboe que pr~ 

tegen la~ prerro6ntivae de wia clase social mayoritaria. 

De la breve reflexión que bemoa tratado anteriormente, encon

tramos que el derecho social de loe trabajadores a la capaci

tación y el adiestramiento se vincula estrechamente con el 

que el M&estro Mario de la Cueva refiere como el Derecho Eco

nómico el analizar la g~nesis de la idea del derecho social -

en una magnífica síntesis que describe la evolución de la do~ 

trina desde sus orígenes en el siglo XIX en loe pensadores 

alemanes y franceses, hasta la aparición de la noción de 

derecho del trabajo y del Derecho Económico. 
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Así, Gierke, en 1868 explicó quel "en el curso de la historia 

existió, al lado del derecho del Estade y del derecho privado 

regulador de las relaciones entre perEonas determinadas, un -

derecho social creado por las corporaciones, cuyos caracteres 

eran su autonomía y la circunstancia de que consideraba al -

hombre no cooo persona plenamente individual, sino en sus re

laciones con el cuerpo social ••• • 

Por su parte, a principios de siglo en 1922, Georges' Scelle -

en Francia afirma ques 11 el derecho del trabajo había roto e1 -

principio de la unidad del derecho común y creado un derecho

de clase, una legislaci6n defensora del trabajo en sus rela -

e iones con el ca pi tal" • 

A su vez Paul Pie, en 1939 afirma que el derecho obrero era -

una rama autónoma, muy diferente por sus m~todoe, puesto que

"no es sino la economía social aplicude.11 ,(26) 

Bn esta evolucidn que resefla el Maestro de la Cueva, afirma -

que la realidad hist6rica avanzd, como ha eido muy frecuentc

en el campe del Derecho, más rápidamente qu• la oonfo:rmación

cabal de la doctrina. Porque en 1917 ee proclamd en Querátaro 

la primera Declaración de Derechos Socialee de la historia y , 

doe aftos después, la de Weimar. Ciertamente afirma el Maectro 

la primera no menciond loe t&rminos derecho social o derchoe

socialee pero sí la segunda, y fue en ocasidn de su interpre-

26,-De la Cueva Mario. Bl Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. 
Máxico,1975.pág.?O 
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tación que descubrieron los pensadores la unidad dercho del -

trabajo, Derecho Económico- derecho social. 

Guatav Radbruch, diputado de la Asamblea Constituyente de 

Weimar, fue, quizá el primer expositor de la idea, da loa de

rechos sociales, y así en un ensayo relativo a la Canstitucidn 

Alemana, realiza una explicación de las trWlsformacionee eoci,! 

lea, ecor.6mices, políticas y jurídicas que afectaban a Europa 

al t~r:nino de la Primera Gran Guerra, y nos dices 

11 Asietimoe, escribe Radbruch, al nacimiento de dos eetatutoe

jurídicos resultados de la nuiebra de la concepción individual 

y liberal, de la participación o intervención más o menos am

plias del Estado en la economía y de la fuerza creciente de -

la clase trabajdora: el Derecho Económico son las normas que

regulan la acción del ~atado sobre la economía y el Derecho -

del Trabajo determina el tratamiento que debe otorgarse al -

hombre en la prestación de su trabajo" .(27) 

Se revela así Radbruch como un visionario porque percibi6 que -

si el Derecho Económico contempla el problema deode el ángulo 

de la economía y del empresario, el derecho del trabajo lo -

centra en la persona hW!lana y en eu energía de trabajo. Rn 

principio parecería que esos dos cuerpos jurídicos ee inapi -

ran en propósitos distintos, al grado de qua frecuentemente -

sus intereses se contraponen. Sin embargo, la realidad econd-

27.-Radbruch Guetav. Traducido al EspaHol como: Introducción a 
la Ciencia del Derecho, Librería de v. Suárez, Madrid 1930 
pág. 50 
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mica y loe imperativos sociales y políticos loe están aproxi

mando. Cada vez penetra el uno en el otro para producir una

relación nueva que, en rigor, no puede ser o.tribuida ni al -

derecho público ni al privado, sino que representa un derecho 

nuevo, como lo sen ol Derecho de}Trabajo y el Derecho Econ6m~ 

co, convertido est~ último en un derecho social del futuro. 

Bn concluaidn, el derecho a la capacitaci6n, es un derecho 

social ya que participa, como lo hemos comentado, de las di -

versas características eeenci~les que configuran el Derecho -

Eoondmico por una parte y por otra del Derecho del trabajo, 

A.si.mismo 1 consideramoo de suma importancia. tratar y anali7...ar

de !Ilanera breve, loa conceptos aue se han.'"'dad.o de capacitaci6n 

y adiestramiento. 

Bncontramos que aparentemente coinciden en ellos varios ele -

mentas semejantes que loa definen y facilitan en pr~nci~io su 

camprensi6n, en cada país y a lo largo del tiempo, se les ha

aaignado significados concretos y prácticos, que t~cnicamente 

pueden ser parecidos en virtud de que de una u otra manera se 

refieren todos a procesos de enseñanza y aprendizaje, de tran! 

misión y asimilación de conocimientos y desarrollo de ciertas 

habilidades¡ todo ello vincula.do estrechamente con el desarr'!._ 

llo de las act~vidades productivas y con las ocupaciones pro

pias de los trabajadores en una estructura jurídica y eoonóm~ 

ca determinada. 

Razones como las anteriores son algunas de las m~10has t"JUe po-
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demos encontrar para considerar r,_ue surgen dií'crentes concep

tos de capacitacidn y adiestramiento, otra más pedía surgir -

según el avance tecnoldgico do cada país o región pretendiendo 

siempre que las acciones se dirijan a un pleno desarrollo de

la clase trabajadora, que mejorará su vida·y la de su familia 

y en general la de nuestro país, ya que a trav~s del tiempo :_ 

logrará la inte~ración de aquellos sectores que se encuentran 

marginados 

lntárprctes y comentaristas de la Ley Federal del fr~bajo 

mexicana, considera ~ue los conceptos de capacitacidn y adie~ 

tramiento se refieren a obligaciones diferentes¡ entendiendo

que la capacitación está relacionada con la adquisición actual. 

o anterior, en tanto que el adiestramiento es en relacidn con 

ei mejorumiento o perfeccionE:.!lliento en el puesto de trabajo -

que se ocupa. 

Aunnue consideramos oue la Ley Federal del Trabajo en su 

Articulo 153-P, no marca una diferencia impgrtante de cada 

lino de los conceptos, sino que los relaciona con-los objetivos 

que pretende la capacitacidn y el adiestramiento,_por lo que_

podria justificarse en miníma parte la inclinación de los esp.!! 

cislistas nue les atribuyen un significado propio a cada uno, 

pues. obser•ramos una visible diferencia de los mismos. 

De las apreciaciones formuladas anteriormente, podemos decir

que parecen ser compartidas en lo esencial por diversos auto

reB que han r.studiado con riroi'undidad las interrelaciones de 
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loa conceptos, dentro de loe que encontramos a loa eiguientess 

As! al respecto señala Hfotor Hugo BarbaBelata quer "En el 

caso concreto, mal ee podra comprender el derecho a la capac~ 

tación y el adiestramiento o a la formación profesional, ei -

no se tiene clara idea de que, bajo cual~uier régimen políti

co o social, serán siempre poldmicoe en los que se entrecru -

zan las aspiraciones de quienes trabajan y loa de aquellos 

que utilizan el trabajo de otros, así como loe de sus respec

tivas organizaciones y de las instituc1onee, organismos o pe~ 

sanas que tienen o representan otros intereses o el inter,s

genernl" .(<'8) 

Es evi1ente, de lo anterior que las organizaciones de trabaj!_ 

dores reclaman que no solo se les debe proporcionar la capac~ 

t~ción, sino que se debe tener como meta la formaci6n integral 

del hombre, otorgándoselo al Derecho Económico la posibilidad 

de C?J1ñlizar los ca~bioa sociales por la vía de un regimán de 

Derecho. 

Así, también, encontramos que el autor Hernández Pulido Manuel 

pone de manifiesto 11 que la ca.paci tación es una fonnacidn pre -

via al co~ienzo de la actividad en una empresa y el adiestra

miento una fo1uaci6n que ae proporciona despuás que se está -

laborando en un puesto determinado" (29) 

28,-Barbagelata, Héctor Rugo. La leeislación Mexicana sobre -
Capacitación '! Adiestramiento desde la perspectiva del ' 
Derecho Latinoaméricano.págll 

29.-Hernández Pulido Manuel, Relaciones Industriales y Forma
ción profesional, IllBT. páBs.39-40 
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Observamos que este autor considera a la capacitación como un 

aprend128je, requisito para aprender, conocer adquirir una 

formación previa para reali%.Bl" el trabajot como se manejaba -

en el contrato de aprendizaje, figura jurídica que se encontr~ 

ba en la Ley Bederal del Trabajo de 1931, hasta antes de les

reforrnas que sufriera en 1970, consistentes en proporcionarle 

a la persona del aprendiz loa conocimientos necesarios para -

deeempefiar un trabajo en el futuro, no, siendo así en la ac

tualidad, pues no ea requisito previo conocer el puesto de -

trabajo, sino adquirir los conocimientos para que estando 

dosempeftando una actividad se logre desarrollar otra diferen

te, nunca serán condicionados esos conocimientos para deepuás 

obtener el trabajo. 

Por otra parte el autor Héctor Bravo Jimánez, reelata que 

"aunque la capacitación sea un hecho preparatorio, debe cona~ 

derársele normal durante el empleo, puesto que períodos de 

capacitación se asocian. a la perspectiva de otra ocupación, o 

a la necesidad de operar un.a nueva máquina". Y para cate ex -

perte, ~l adiestramiento ee una actividad complementaria 

vinculada con la ~reparación para resolver loe problemas eep~ 

c!ficoe que van surgiendo durante el deeempe~o del puesto de

trabajo" .( 30) 

30.-Bravo Jiménez, Háctor, Bl Servicio Nacional ARMO, en memo 
ria de la Conferencia Nacional convocada por •l IRO de la 
CTM, agosto de 1978,pdge. 127-128. 
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Por lo tanto será el Derecho Económico, el que sirva de ins -

trumento para hacer realidad tales propósitos, y lograr el d~ 

sarrollo económico y social del país, a travós de lo que pos

tula la Constitución, específicamente en los artículos Jo. y-

123 de nuestra Carta Magna, y que ae relacionan con el tema -

que hemos venido desarrollando. 

Rl Maestro Nestor de Buen considera a "la capacitación y el -

adiP.stramiento como una obligaci6n trascendental en la medida 

en que tanto, una como otra son el instrumento pa.ra que el 

trabajador Birviendo mejor a la empresa pueda al mismo tiempo 

obtener mayores ingresos, y, en general contar con mejores 

posibilidades de ascenso•.(Jl) 

Hestor de Buen, en su obra Derecho del Trabajo nos dices 

"En la realidad la diferencia entre una y otra radica en nue!_ 

tro concepto, ~n aue la capacitaci6n prepara al trabajador 

para el desempeño de una actividad de nivel más alto de la 

que constituye su trabajo habitual. Bl adiestramiento, en e~ 

b1o, perfecciona al trabajador en el desempeHo de las tareas

oue normalmente tiene encomendadas11 
( 32) 

Luego entonces el Maestro Nestor de Buen, considera a la cap~ 

citacidn como un instrumento de movilidad profesional aseen -

dente, y al adiestramiento le deja el cometido o.u• asegure el 

31.-De Buen Lozano, Nostor. Derecho del Trabajo,Tomo 11,pág.295 
32.-De Buen Lozano, Neator. Ob.Cit.pág.295. 
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perfeccionamiento del desempeBo del mismo puesto de trabajo, 

por supuesto que tambi~n se pretenderá un ascenso para mejorar 

su nivel de vida. 

Esta interpretación en nuestra opinión se encuentra respaldad a 

con lo que dice el artículo 159 de la Ley Federal del Trabajo, 

al emplear el verbo capacitar, en relación con laE condiciones 

para el asoeneo. 

Situación que se podría respaldar con lo que postula Héctor -

Cuadra que nos dices H que el Derecho Económico mexicano, tiene 

la función de ser un ordenamiento jurídico que apunta la rea

lización y eficacia de la de.mocaracia económica en un contexto 

de libertad '1 dignidad humana". ( 33) 

Ya que el Derecho Económico a trav~a de au reglamentación pro

tege loe derechos de la sociedad para alcanzar el desarrollo -

económico y social, dentro del respete de los derechos del in

dividuo. 

Todos estos plWlteamientos, parecen estar relacionados, por le 

que podríamos decir que la capacitación es toda acción inten -

cionada, dirigida al desarrollo de los conocimientos '1 las da~ 

trazas de la población trabajadora, permitiéndole una partici

pación importante en la productividad del país; logrando una -

formación adecuada para el trabajo; esto pennitiría que el tr!!_ 

33.-Cuadra Héctor, Las Vicisitudes del Derecho Económico en 
México a partir de 1917, antolog!a de Eatudioa de Derecho
Económico, UNAM, México 1978, pág.10 
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bajador al realizar conveniente~ente loa conocimientos, su 

trabajo eleve el bienestar da la vida de él y el de su familia, 

alcanzando asi un interés general, como es el fin del Dereoho

Econ6mico. Bata capacitaci6n tendrá como objetivo, ademáa que

realice con efiniencia las funciones de un puesto de trabajo -

diferente. 

Y el adiestramiento es toda acción intencionada dirigida al -

trabajdor que le proporcionará y aumentará los conocimientos, -

habilidades intelectuales, destrezas manuales y aptitudes di -

recta.mente relacionadas con eu actividad. Es una formación pr~ 

fesional permanente, que tiene como objetivo cumplir los requ!. 

rimientos de formación que van surgiendo por los cambios en la 

organización interna de la empresa o institución por la evolu

ción tecnólogica y en lo general por las necesidades que supo

ne el crecimiento económico. 

Cons1derandoee asi, el derecho social a la capacitaci6n, el 

que por sus características participa en el florecimiento del

Derecho Económico. 

Encontramos asi que el Derecho Económico y el Derecho del Tra

bajo se relacionan entre si por un contenido social, ya que el 

primero regula la acción del Estado y el segundo determina el 

tratamiento que debe otorgarse al hombre en la prestación de -

su trabajo. 

Originando se dentro del apartado "A" del articulo 123 de nuestra 

Constitución, las reformas a la fraccidn XIII, segun decreto-
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public&do en el Diario Oficial de la ?ederaci6n el día 9 de -

enero de 1978, a efecto de establecer la obligación de las e'1!. 

presas, cuelquiera que sea su actividad, de proporcionar cap~ 

citacidn o adiestramiento a sus trabajadores de acuerdo con -

loe sistemas, métodos y procedimientos que establezca la ley

reglamentar1a. 

De este modo podeoos asegurar, que loe factores o medios que

contribuyen a incrementar la producción son loa que se deri -

van siempre de la aplicación del progreso científico, compre~ 

dido en dste no sólo al que se ~efiere a l&s ciencias físicas, 

tales como la química, la electricidad, la termodinámica, 

sino tambi~n el propio de las ciencias humanas y ciencias 

sociales, como ea la psicología, la fisiología, la sociología, 

lae relaciones humanas y desde luego lao ciencias jurídicas y 

econ6micae. 

Ahora bien el progreso científico engendra el progreso t~cnico, 

~ate a la ve& engendra el nrogreso del nuevo Derecho Econ6mico 

y áete finalmente engendra el progreso social, que despuáe de 

todo, ea la meta central de la producción yool desarrollo ec~ 

nómico de todo el pa!e, De tal manera que estos cuatro dife -

rentes niveles de progreso que son los que determinan en un -

momento dado la producción de una nación, eatán estrechamente 

ligados entre sí, Sin embargo algunos autores piensan que a -

pesar del pi~greec científico alcanzado en su sentido más li!ll

plio 1 no es suficiente para incrementar los Índices de produ~ 

ción. Se considera que además de una toma de conciencia, se -
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requiere de un esfuerzo de voluntad para progresar.. En este -

sen~ido, se argumenta que si bien la ciencia ea la misma para 

todos los hombres y que ea valedera en todos loa lugares y en 

todas las ápocas, no todas las naciones le han sacado el mis

mo provecho. Entonces pues, se concluye que el verdadero fac

tor del incremento de la producci6n no es tanto de orden t~c

nico sino humano. 

~s incuestionable que el factor humano es el principal dete;:. 

m~na~te de la producci6n, es el que, en todo caso, dirige, 

preside y aprovecha a todos loa demás factores, Por ejemplo,

el espíritu de progreso y la idea.que se fonne el hombre sobre 

el progreso ea una parte fundamental para lograr loa increme!!. 

tos sustancialP.s en la producción. El medio esencial de que -

dispone el hombre para incrementar la producci6n del trabajo

y por ende el bienestar social, es en definitiva la voluntad

de progreHar. La producción es ante todo una mentalidad. Es -

la mentalidad de progreso, del mejoramiento constante de lo

que es uno. Ha la certidumbre de poder hacer hoy mejor las C2_. 

eas que ayer y menos mal GUe me.f\ana. Be la voluntad de no CO!}. 

formarse con la situación actual, por muy buena que perezca o 

por muy buena que sea en realidad, Es la perpetua adaptaci6n

a las nuevas condiciones de la vida económica y social; es el 

continuo esfuerzo por aplicar nuevas t~cnicae y nuevos m~todos 

es la fe en el progreso humano. 

Desde luego que no basta el espíritu de progreso para hacer -

posible una mayor producción, haría !alta además la capacita-



- 240 -

bajo, áeta Cebe reunir un eran sentido de equilibrio, procu -

rando armonizar la parte que dirige con la parte dirigida y

viccveraa. El aue dirige a una empresa o a un grupo de traba

jadores, no debe adoptar actitudes ni paternalistas ni autori 

tariaa, sino actitudes más eficientes y más atrayentes, tipo

l!der, partiendo de la base que el líder es la persona que 

obtiene la cooperaci6n de los miembros del grupo o empresa en 

forma casi espontánea. Bl líder debe más que ordenar, conven

cer a base de buen trato a eua subordinados, predicando siem

pre con el buen ejemplo, ya oue está comprobado que se puede

comprar la fuerza de trabajo de un hombre, pPro no su vol~ntad 

para aer más eficiente. Se puede pagar a un hombre su jornada 

de trabajo pero no su iniciativa para hacer mejor sus tareas o 

su interáa por trabajar mejor y por consecuencia elevar su 

producción. Dicho de otro mode, el trabajador, además de pre -

paración y salario justo, necesita de toda clase de cstímul~s

para mejorar su eficiencia productiva. 

Un destacado lugar para el incremento de la producci6n lo ocu

pa el estado y la calidad de la maquinaria y equipo de las 

plantas industriales o de las actividades agrícolas. Que con

sue leyes y t6cnicas aU11ent&rán la posibilidad de producir 

mejor. El pRpel que desempeílan las instalaciones el~ctricas y 

mineraA, los lRboratorios, los altos hornos de fundici6n, los 

transportes y en general toda clase de máquinas, aparatos y -

utencilieo modernos, en e1 logro de una mayor produccidn, es -

de capital importancia. Es lo que se llama tácnicanentc la in-
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cidn, la preparación suficien~e para hacer mejor las casas y 

poner en práctica eea voluntad de progreso. Para ello se re -

quiere de suficientes centros do ensefiWlza o capacitac16n 

para el trabajo, pero sobre todo para el trabajo especializado, 

Se necesita tener loe conocimientos técnicos sobre el oficio-

~ue se va a desempeñar. 

Dentro del amplio campo de acción del factor humano para ele

var la producción, t:Stán las Tt!lacionea humanas, basadas en -

el Derecho, entendidas éstao como la ciencia que trata sobre

el respeto a la di;:nidad del hombre, del esfuerzo por compre!l_ 

der su pensamiento, sus necesidades, aus aspiraciones, sus 

capacidades y su buena fe. De acuerdo con este criterio, se -

necesita ubicar a loa empleados y a loa trabajadores en donde 

sean más idóneos y más eficientes y hacez•lee justicia a todas 

cquellas personas que en realidad lo merezcan. 

Está probado hasta la saciedad aue de nada sirve en una empr!t 

ea adnuirir las máquinas más modernas e instalarlas en un COJl 

fortable edificio sin tomar en auenta que dicha maquinaria y

cdificio no funcionan por a! BQles, sino que ee necesita el

trabajo y la capacidad del hombre. Beta es, a menudo se olv!_ 

da que al. lado del factor maquinaria, equipo e instalaciones -

existe el factor humano, Bajo el mismo orden de ideas, es más 

importante una excelente mecanógrafa con una máquina de escrt 

b1r menos moderna, que una má~uina de escribir muy moderna 

manejada por una mecanógrafa muy deficiente, 

in cuanto a la dirección de la empresa o de los grupos de tr~ 
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versidn en activo fijo. Y una nación que no es capaz de inver

tir y moñernizar su activo fijo, le cierra el paso irremedia -

blemente al progreso. 

Ahora bien, regreaando al factor hume.no, ee da por sabido que

una modP.rnR máquina no funciona por sí sola; se requiere del -

conocimiento del técnico o d~l obrero para manejarla con la 

mayor eficiencia. De ahí la importancia que guarda la capacit~ 

cicSn previa del personal directivo y del personal obrero. 

Por otra parte, para que ee alcance el mayor grado de eficien

cia en la planta industrial, se necesita ~ue ásta trabaje a ~u 

máxima capacidad instalada, esto es, que utilice todo el equipo 

de trabajo invertido, con el objeto do aprovechar laE econorn~ 

as de escala, abatir costos y por consecuencia, elevar la pr~ 

ducción de todos loe factores productivos considera~oe. 

Otro factor, estr~chamente ligado a la maquinaria y al e~uipo 

es el factor tecnoldgico, que se comprende dentro d~l Derecho 

Bconócico, o sea el mejor m&todo para hacer el producto o mer. 

canc!a. Para introducir un nuevo m~todo o procedimiento de -

fabricación, se necesita, desde luego, de las máquinas, apar~ 

tos e. instrumental apropiado, junto con la imprescindible in

tervención del hombre. A este respecto cabe reiterar lo que -

ya ea del común conocimiento1 

El hombre puede fábricar una máquina, pero la máquina no puede 

fabricar al hombre. Sin embargo, "la tecnología galopante" 

como le llama el Maestro Palacios Luna, est~ en nu~stros días 
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revolucionara aún más las estructtiras jurídicas de la sociedad 

en que vi vimo e • 

El análisis de la tecnología, como factor relevante para inc.o:e 

mentar la produooi&n del trabajo, nos lleva necesariamente a

la consideración de si tiene o no validez el postulado marxista 

de la plusvalía relativa que se supone se genera a través de

las mejoras en la tecnología productiva. 

Al rGspecto se pien~a que si bien la producci6n tiende a ser

mayor a medida ~ue aumenta la productividad, en beneficio ge

n~ralmente del ~m,resar10 1 lo nue puede y debe hacer, es un -

reparto más justo, más eouitativo del producto generado en 

base a una mayor nroducción. 

De este modo, las normas del Derecho Económico serán la vía -

para impulsar y reconocer el cambio social, en una sociedad -

como la nueetra, en donde el punto de partida ea la modernizª

ción en todos loa aspectos, para alcanzar un nivel de vida 

decoroso. 

Concientes de que tales nor11ae que nos da el Derecho EcondmiC'O 

en ningún momento son estáticas sino dinámicao. 

Las perspectivas del Gobierno de Móxico en materia de capaci

tación y edieetramiento, según el Plan Nacional de Desarrollo 

1989-1994, tendrá como objetivo alentar y apoyar a las organi 

zaciones representativas de los trabajadores, fortaleciendo -

su participación en el ~roceso del cambio económico. 

Por lo n_ue se pretende proteger el bienestar social a través -
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de acciones directas e indirectas, de acuerdo con lan Alguiell. 

tes lineas de política, que se encuadran un el marco del

Derecho Econ6m1co. 

-- mejorar y ampliar la educación y fortalecer la capacitación 

y la productividad para promover el aumento de las remunera -

c1ones reales¡(34) 

Conforme a este planteamiento,la capacitación deberá comprex.::. 

der las actividades de orientacitSn r·rofesional, el adiestra -

miento inicia1, la readaptación a nueva~ condiciones de trab~ 

jo y el perfeccionamiento de las actividades laborales. 

Por ls que, dada la trascendencia de sus funciones, en eu or~ 

ganiwción y funcionamiento, deben participar el gobierno y _ 

loe sectores obrero y empresarial, 

Observamos que la formación integral del hombre para el trab~ 

jo no puede concebirse en t~:rminos de una desvinrula.ción de -

organizaci6n y funcionamiento entre la.e finalidades propias -

del sistema educativo y las de la capacitación. 

Esta última no puede ser eficaz ei no ee sustenta en una base 

educativa de tipo genereJ., suficientemente sólida, que cante~ 

pla nuestra Conetituci6n Política, específicamente en el...Art. 

Tercero, que fija loe objetivos de la educacidn, que nos man~ 

fiesta entre otros "b) Será. nacional en cuanto, sin hoetilid~ 

des exclusivismos, atnderá a la comprensidn de nuestro.e pro -

34.-Plan Nacional de Desarrrollo 1989-1994,0b,Cit, 2a,Secc.pá.g,37 
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blemas:, al aprovechamiento de nuestros renur~os, a la defensa 

de nuestra independencia pol!tica, al aseguramiento de nueatra 

independencia ccondmica y a la continuidad y acercamiento de

nuestra cultura ... " ( 35) 

Cabe seftalar que en el capitule sox:j;o del Plan Nacional de -

Desarrollo, en el renel6n de educación se contempla los 

sigaier.tea lineamientos: 

"Mejornr la calidad de la educación media superior y superior 

y ampliar su oferta, frente a una demanda creciente, son ta -

rtne urr::entes, a ls!:O o.ue se destinará un esfuerzo especial. -

Pomentar la educación t~cnica, en todoe sus niveles, reviate

particular import~~cia para disminuir el rezago tecnológico -

que non separa de lon países avanzados. Vincular la educación 

tecnológica con los requerimientos del aparato productivo del 

pR!s, será una estrate~ia fundamental del programa educativo, 

a través de las norrnae de Derecho Econ&mico, ~ue otorga prio

ridad al inter~e colectivo sobre los intereses individuales. 

En cuanto a la capacitación para el trabajo, se proporcionará 

una mayor integración escuela-empresa para promover el entre

namiento en el trabajo. 

Moderniznr supone, de igual ~anera ofrecer opciones más ade

cuadas de educación extraecolar a la población adulta, parti

cularmente por medio de sistemas abiertos de educación. básica 

35.-Palncioe Luna Manuel R. Ob.Cit.pág.74 
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y de capacitación para el trabajo, buscando con ello abatir -

el analfabetiemo"(l6) 

Asimismo, el esfuerzo que realiza el Gobierno Federal orient@'l 

do a la promoción de la capacitación y adiestramiento para el 

trabajo, ee fundamenta en diversos ordenamientos legalee que

faculta.n en materia de acapacitación a diversas instituciones, 

entre las que destacan la Secretaría de Educación Pública y -

el Instituto Mexicano del Seguro Social, 

Compete a la Secretaría de Educación Pública, en loe tárminos 

del artículo 36, fracción XXVII de la Ley Orgánica de la Adm~ 

nietracidn Pública Federal, organizar, promover y superviear

progranaP. de capacit~ción y adiestramiento, en coordinación -

con las dependencias del Gobierno Federal de los estados y -

loe municipior., laa entidades públicas y privadas y con los

fideicom1eos creados para tal propósito, 

Y al Instituto Mexicano del Seguro Social, en cumplimiento a

lo dispuesto en la Ley del Seguro Social, además de proporci~ 

nar loa servicios inherentes a su cometido básico, realizar -

acciones de capaci tacidn y. adiestramiento con cáracter de pr!l!_ 

staci)nes sociales, las cuales, de conformidad con el artículo 

234 de dicho ordenamiento se proporcionan a trav&s de diversos 

programas, tales como el de cursos de adiestramiento t&cnico

Y capacitación para el trabajo, 

36.-Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994,0b,Cit,2a,Secc,pág,41 
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El papel desempefi~do por la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, a partir de las modificaciones introducidas a la lcy

Yederal del Trabajo en 1978, ha eido funder.icntal de supervi

sión, registro y vigilancia, en cuanto al cumplimiento de loe 

preceptos legales sobre la materia. 

Cabe ref.alar, que dentro de las dependencias :,; entidadep dcl

Gobierno Pederel •.?Y.iten lU11~.A.des responsables de la cnriacitn

c16n y ediestramiento de los BervicioP ptlblico~. Sin embargo, 

e1 aubeector central carece de los medios suficientes para 

atender dicha reenorrnabilide..d. Ante eFte programa el G"bierno 

Federal se ha visto en la necesidad de proffiov~r acc:oncs ten

dientes a mejorar el funcionamiento de las entidades y depen

dencias del sector núblico, ocupando siempre un lup,ar imnortan 

te el desarrollo de los trabajadores al servicio del Estado, -

tanto en la ~ejoría de sus =onñiciones de trabajo y de vida, -

como en el incremento y perfeccionamiento de sus conocimientos, 

habilidades y actitudes requeridas para la realización de lao

actividadee encomendadas. 

Para tal efecto el Gobierno Federal ha impulsado loe pror,ramas 

de productividad en las empresas público.a a trav~e de la con~ 

titución de comit~e mixtos de productividad y programas oper~ 

tivos, que en t~rminos del decreto publicado en el Diario OfL 

cial del 19 de mayo de 1963, se están implantando en lns empr~ 

sas públicas. 

h'n conclusión, la capacitación y el adiestramiento se contem

plan de esta forma en el mundo del trabajo, constituyendo un-
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elemento básico del sisttma de normas de protección del trab~ 

jo y del trabajador, asimismo de la producción en torno al -

Derecho Econó:::i.i co que procurará elevarla de acuerdo a las po -

eibilidades del país y a le actividad reguladora del Eetado 1 -

a través de las normas de Derecho Bconómico. 

Por lo tanto el dertcho a la car;acite.ci6n consegrado en el 

texto constituc1onal y en la Ley Federal del Trabajo, tiende

ª concretarse rlentro de las relaciones laborales en función -

de la dinámica de éstas y de la necesidad de asegurar oportu

nidades de promoción individual, prevenir loe siniestros lab~ 

ralea, facilitar el progreso tecnológico, y lo más importante 

incrementar los niveles de producción y elevar el nivel de

vida de la población en M~xicn, considerándose este uno de 

los fines del Derecho Económico. 

En este sentido la capacitación y el adiestramiento, se cons

tituyen como un Derecho Social de los 'frabajdores, ya que 

estos son considerados como componentea del proceso del desa

rrollo económico del país, el que ee inch~ye en el marco del

Derecho Económico. 

De eate modo, la solidez de este DBrecho ~acial, se euetenta

en el Derecho del Trabajo y en el Derecho Bcon6mioo, pues am

bos se encaminan, hacía el individuo dentro de la sociedad, -

con la única diferencia, que el Derecho Econ6mico protege loa 

intereses de la sociedad por sobre loe individuos, y el Dere

cho del Trabajo defiende loe derechos individuales, nor loe -

que se ha luchado durante y en el transcurso del tiempo. 
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4.-LA PilüDUCClON co;l.O ALTElW.:SlVA PARA EL AUh'.;;NTO DE LOS 
IUVHES DE VlDA DI> LA l'OBLACION EN MBXICO, 

Con una mayor producción ee busca esencialmente elevar los -

nivelee de bienestar de la población, loe gue pueden lograrse 

a través de las normas del Derecho Econ6mico. 

Pero psra que ente propósito se realice se requiere en primer 

lugar ri,uc el producto nacional se incremente y en segundo lu

gar que sea distribuido rnáe equitativamente entre loe factoras 

de la producción, cuidando de manera especial que loa benefi

cio~ ~ue trae consigo un aumento de la productividad del tra

bajo sean compertidos realm~nte por la clase trabajadora. Bn

swna, con una más alta producci6n se pretende alcanzar en al

menar tiempo posible las m~tas del desarrollo econdmico naci~ 

nal y con ello las mejores condici)nes de vida de la aociedijd 

en general. 

Independientemente de estos objetivos centrales seft.aladoa an

teriormente, enseguida expondremos algunos otros objetivos 

parciales que ee consideran igualmente de gran i~portanciat 

Con incrementos sustanciales en la producci6n se persigue no

s6lo aumentar el producto nacional, sino tambi~n la calidad -

de dicho producto. 

Con una mayor eficiencia produ<:tiva se busca abatir costos y

por consecuencia los precios de oferta en el mercado. 

Al mejorar la calidad y reducirse el precio de los productos, 
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se mejora de manera ~uetWlcial la cocpetitividad en el comer

cio internacional, dejando al paíe en la opci6n de liberali -

zar en ci.erta medida su comercio exterior y ar.recentar su ofe!:_ 

ta exportable. 

A trav~s de una ~~s elta producción se combate la inflaci6n,

tanto por la vía de1 aumento de le. ;.roducción nacionnl, como

por medio de la reducción de los costos de producción. 

Aunque parezca un contrasentido, con una mayor producción del 

trabajo, por medio de los programas de capacitación de los 

cuadros bajos y medios de trabnjdores, se asp1rn a elevar los 

niveles de empleo, al posibilitar nuevas oportunidades a muchos 

grupos carginados por falta 1e esa preparuc16n ~inima india -

pensable, y por ende elevar el nivel de vida de l& población

en M~xico. 

Cuando se capacita al trabajdor se mejora lf\ cla1U;\d del tra

bajo y µor consecuencia sus condiciones de dese;npeñarlo, 

tanto físicas como intelectuales. 

Al mejorar las condiciones del trabajador, áete se si~nte más 

arraigado y seguro en su respectiva !uente de empleo. 

Ahora que se ha puesto en marcha el Plan Nacional de Desarro

llo Industrial y el Programa Nacional de Empleo, el aepecto -

de la produccidn viene a desempeñar un rol de gran importancia, 

tanto por lo cue hace a la cantidad como n la calidad ~el em

pleo por áreas geográficas y por sectores productivoe. 

Por medio de mediciones y análisis de la producci6n, ee puede 
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hacer útiles comparaciones entre industrias, entre ramas pro

ductivas y entre países, con el objeto de tratar de superar -

loa niveles alcan~adoa de dicha producci6n. 

En nuestra op1n:.6n, si se cuenta con programas bien delineados 

de producción, en consecuencia se debe promover la creación -

de :::.ás centros Je tn:-:.bfl.jo y reor5aniz.ar convenientemente los

ya existentes, ouc fav~rezcan mejorar el nivel de vida de to

da~ las claseo sociales para realizar el cambio social, apeg~ 

dos estos objetivns a ~as nuevas normae jurídicas del Derecho 

Económico. 

Dicho de otro modo, al mejorar los índices de producción, ae

buaca una más racional utilización de los recursos producti -

vQs de bienes y servicios. Al lograr esto, el mepresario ob -

tiene mayores ganancias, el obrero mayores salarios, el Estado 

mn.yorcs impuestos, el conEwnidor precios más bajos y produc -

toa de mejor calidad, lo que en conjunto biene significando -

un mayor bienestar de la·eociedad en beneral, cu.mpli~ndoee 

así loe finos del Derecho Económico. 

De esta manera, dichas acciones se apoyarán en la normas del

Derecho Económico, que reeula jurídicamente la participación

de ln~ actividades humanas, de producción, distribución y co:g_ 

sumo, de los recursos naturalea de una naci6n, que se han ort 

ginado por un sistema económico determinado. 

Cabe señalar que, como en toda situación existe un pero, y 

esto es, como toda empr~sa de significación y grWldes alean -
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ces, los esfuerzos para. elvar ~a producción tambi~n se enfret.l 

tan a serios obstáculos de d:.ferente naturaleza que habría 

que vencer sí ae quiere alcanzar realmento los objetivos pro

puestos, por lo que enumeraremos y análizaremos brevemente 

loe posible~ problemas que podrían presentarse para impedir o 

a.minorar lo~ resultados en la~ met~s üefial~das sobre una mayor 

eficiencia en lFi. producción. He aouí algunos de elloss 

Bn el caso que nos ocupa, se necesita estar concientee y con

vencidos de las ventajas oue ofrece una mayor eficiencia en

la producci6n de bienes y servicios, tanto en lo individual -

como desde el punto de vista jurídico y eo~1al. 

Bien oabemos que a todo empeño ~ar alcanzar mayores tasas de

producción generalmente se oponen la rutina, la ner,lipi:ncia o 

el deeinter~s por arribar a nuevon cstadioo d~ progreso. 

Sobre los problemae de baja producción originados ~ar los as

pectos bWJl:anos de conducta, se consideran ruc podrían resol -

verse a base d• mayores estímulos el trabajdor, dado que en -

buena medida este comportamiento ee debe a oue loe benef icioo 

que se derivan de una mayor eficiencia en el trabajo no ae r!!., 

parten con equidad y justicia. 

Otro problema que afronta todo el país en viae de desarrollo -

es la falta de eu:ficientes recursos financieros destinados a

cubrir las apremientcs necesidades de educación t&cnica, media 

y superior. 

Por lo que se refiere al compromiso de parte de las empresas-
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privadas de crear los mecanismos de capacitación y adiestra -

miento al trabajdor en sus propias fuentes de trabajo, es del 

dominio pÚbllco que muy poco se hP-ce al respecto. 

Por lo cual, eer:l.a oportuno que al lado de ut1a exhortación o 

requerimiento máe a loe empresarios para qUe cumplan con esa

obl1gación pactada con el Goblerno Pedoral, se establezcan 

efectivos proeramas de coordinación digamos entre la Secreta

ría del Trabajo y Prev1s1ón Social con diversas instituciones 

educativas, a fin de crear o fometar aún más las carreras td~ 

nice.a, de nivel medio o superior, que más necesite el paíe 

para mejorar la eficiencia prod'.lCtiva, y BEÍ elevar el nivel

de vida de la poblacidn en México, y en sí alcanzar un desen

volvimiento general, económico y social que se encuentre regt 

db por le.s normas de Derecho Econ6mico. 

Otro problema es la alta dependencia tecnoldgica del exterion 

aue hace dieparar a1n más loe costos hacia el alza por conce~ 

to de rceal!as, haciendo más difícil todo empeño por renovar

º introducir nuevos m~todoa de producci6n, sobre todo entre -

las pequefias y medianas empresas, ya que muchas de ellas, de

ca~ital nacional, apenas pueden sobrevivir ante la presión 

competitividad de las empresas más grandes, entre las cualee

están desde luego, las trananacionales, y que siempre tendrán 

~ue r~eirse a través de las normas de Derecho Econdmico que _ 

es el cue regula esta actividad humana. 

Al respecto podrían llevarse a cabo estudios de investigacidn 

sobre nuevas tecnologías más accesibles a este tipo de empre-
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saB y con la posibilidad de ~ue se utilizarr. ~ayor cantid~d -

de mano de obra maxicena calificada. 

Y por último, señalaremos que exite otro proble~a, aue es el

cootrol de calidad, pues para increoentar la producción, ee -

requiere our- sea más efectivo de igual mEmera el control de

cal1dad, y¿ .. ':·ue a la fecha es notorio que mucha producción 

nacional no rúno laa normas mínim&e de cail.idad que se.exige,

lo que resta competitividad internacional. 

Be por ~ato, que se considera de urgencia que a este respecto 

ee actúe con más r:if;llrosidad de µarte· :le lab r:.utnridades ca -

rrespondienteo, para evitar que se continúe irremediablemente 

con esta práctica muy mexicana del 11 ahí ee va". 

No cabe duda que el tema que hemos desarrollado ee de gran LJE_ 

portancia para el Derecho Econó~ico, dada la estructura de 

progreso y modernización QUe se pretende en la Producción, 

con el fin de elevar el nivel de vida de población en ~éxico, 

Por lo que señalaremos con gran respeto lo que afirma el Mae~ 

tro Manuel a. Palacios Luna que nos dices "~ue el Derec~o 

Econ6mico eupera loe fines puramente econdmicoa, ya que este 

también tiene una meta social, por tener objetivos educacion~ 

les, de salud, de mejoramiento de la calidad de vida, de pro

tecci6n de loe recursos naturalee, que son patrimonio de la -

humanidad. Se observó que no se trataba solamente de un desa

rrollo de c~racter puremente econ6mico, Y nos da un ejemplo¡ -

El índice de producci6n, cambia si una poblaci6n es alfabcti-
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zada o si es analfabeta. Las condtciones de bienestar, como -

la higiene, la salud, le seguridad social y otros índices 

sociales, deben tomarse en con~ideraci6n para impulsar el de

sarrollo. La naturaleza de los factores sociales, se desborda 

más allá de las fronteras de cada Nación. En consecuencia, el 

nuE.!vo D1H·~cho acude a rer,ularizar la conducta de las personas 

físicas o morales, dentro y fuera del territorio del país de

oue ae trate" ( 37) 

Por lo qUf' considero, auc en los tiempoR actuales se reo_uieren 

de nuevas formas de cooperación entre el capital y el traba -

jo basadas ~n lH justicia y la equidad, que a trnv~s de las 

leyes que contienen laa normas de Derecho Econ6mico y el De -

recho del Trabajo, servirán de guía para organizarse adecuad~ 

mente, siempre en beneficio social y de la población mexicana, 

que dara por resultado un ca~bio social. 

El análisis oue hasta aquí hemos realizado, nos lleva a ase~ 

rar, o.ue la elevación do la producción y la plena formación -

del individuo, euarda.n Wla estrecha relación que dará como r~ 

sultado el cambio económico y social del país; aspectos que -

deben auedar dentro de las esferas del Derecho Económico y 

del Derecho del Trabajo, con plena conciencia de que el pro -

greao futuro del pn!s y la conservación de la paz social, de

penden, en gran medida, de la participación efectiva de las -

grandes mayorías en loa procesos productivos. 

37.-Palacios Luna ~icnuel R. Ob.Cit.pág.32 
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El ser humano objeto y sujeto de los afanes del Estado, que -

a través de las normas de Derecho Económico vigila la conducta 

del individuo en la sociedad, se le considera desde el punto

de vista econ6mioo como el agente por excelencia de la craoidn 

de la riqueza, lln lo social ea creador y demandante de más . ~ 

plenos de b:enestar. Y en lo político es partici~e activo y -

receptor involucrado de las decisiones que afectan a su fami

lia, a su comunidad y a la Nación. 

Esta participación sólo será factible, amplia y eficaz en la

medida y grado de preparación, de capacitación y de competen

cia de nuestros recursos humanos. 
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C O N O L U S I O N E S. 

Al paso del tiempo, por el ainumero de acontecimil~ntos hist~ 

ricos, se ha ido estructurando el nacimiento y evolución del

Derocho Económico, encontrando una de sus .caracte:i-!sticas, 

que es el de ser un Derecho en gP.sión. 

Ya que desde los inicjos do la civiliznción humana encontramos 

hallazgos de la producción y por medio de 6sta, se propicia ~ 

el dominio del hombre sobre la naturaleza buscando siempre la 

manera de subsistir y protegerse, para lo cunl necesit6 y ne

cesitará satisfacer sus necesidades más apremiruites. 

En la antiguedad ya existían medios de producción, que propi

ciaban un pr6spero desenvovimiento económico. Sobre todo en -

la e,anadcría, en la producción de trigo, del olivo, de la vid, 

y de igual manera se logran progresos de gran importancia en

las industrias como la metalúrcica, la cerámica, la industria 

textil, así como en la industria de artículos de lujo, advir

tiéndose deedc entonces la necesidad de estructurar un Dere

cho como el Econ6mico con la característica primordial de ob

tener el bien de la sociedad, sin embargo respetando tambidn

el bien o derecho individual. 

Con estos sucesos, se di6 paso a la llamada Edad Media, que -

estuvo caracterizada por los señores feudales y sus siervos,

y deade luego, en esta étapa surge el inter6s de los economi~ 
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tas, ya que existía la idea de los eremios por la que se pre

tendía organizar la vida industrial o artesanal, originándose 

importantes empresas comerciales. 

También es con la expanaicSn del Cristianismo, a través de sus 

manifestRciones tanto políticas como económicas, ~ue se buscn 

en ln religicSn la solucicSn a los problemas económicos y ooci!!. 

les del mundo, con su principio igualit~rio. 

Es a partir de los Mercantilistas con ~uienes encontramos las 

primeras referencias de los elementos de la producción. Estos 

conceden gran importancia para el enriquecimiento de una Na -

ción a los metales preciosos, situación que adquiere caracte

rísticas especiales en cada país, siendo distinto en: 

España, Austria, 11rancia, Italia, Holanda etc. 

Con los fisiócratas, se mar~a la expansión de un nuevo siste

ma econÓDico, consideran a la agricultura como la dnica acti

vidad productiva, y a la industria y al comercio, as! como n

los servicios, como econdmicamente eAt6rilea. 

Y con Francoia de Quesnay, con su cuadro econdmico, que se 

describe la dietribucicSn y la circulacicSn de la ri~ueza. 

Despu~s viene la Escuela Clásica, donde lo más importante fue 

la producción, anteporii~ndoee aún a la distribucicSn, "uos la

abundancia de productos constituía la base ñel progrnao. Su -

µrincipal representante es Adam Smith, para este todas lar. 
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fuerzas naturales eran fccurn\r:s, bajo la dirección d9l hombre 

y en concccuencia todas contribuían a la riciuen1. Con su teo

ría de la división del trabajo, sont1ene que el trabajo, conE, 

tituye la verdadera riqueza, en concreto el trabajo de todas

las clases sociales 1 para lh mejor sat1si"acc16n de las necea!_ 

dades. Por lo tnnto para Smlth loe factor~~ de la ~rodt1ccidn

son: el trabajo, la tier1·2 y el cr.~ital, cunceC.i61;.dol.:: a este 

dltirno err..n importe.nciR y l•.: da a conocer el único medio que 

tiene un país para aumentar su rir.uczn. 

Y a la ti.::rra cor.io el,~:r.cnto natural, Smith con~1.!er::;. que en -

la agricultura la naturaleza colabora con el hombre, lo que -

perr:::ti te la producción de un excedente, y por tanto, una rente. 

anual, nue se reparte entre las diversu.~ clases ~ocinlee. 

Jcan Bapt~ste Say, trunbi~n ap0rta ideas relac~0núdas con la -

producción, interca..~bio, distribución y mercado. 

Considera 1uc la producción crea utilidad, luego entonces para 

¿1, todos los trabajos son productivos. 

Al igual que Smith, Say sostuvo que eran trns los factores de 

le producción, pero aumento otro factor nue coloc6 en el cen

tro de toda actividad económica y este fue el EmprcEJario oue -

junto con la empresa han evolucionado, como unid~Ues de pro -

ducci6n, situaciones que desde entonc1.;s hri.n sido reclumentatlo.c 

por el Derecho, y actualmente son materia del Derecho Econ6mi 

co. 
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Thoma.s Roberto !lalthus, ~ncru:tin6 su obra al cnmpo relativo de 

la poblaci6n y la producci6n, cuyos aspectos ahora hRn nccesi 

tado de leeislacidn especial r.ue se contienen en las normas -

de .Derecho Econ6m1co. 

David Ricrlrao, es el más representativo de la Escuela Clásica, 

concede mayor importnncia a la distribuci6n, uue a la produc

c:ón, pues para este autor es fundruncntal saber cómo tiene 111._ 

gar el reparto. 

?ue el rrjncipal expositor de la teoría de la Renta, sef'laló -

que 6sta surge cuando vien8 la eaCaacz de la tierra, analizruJ... 

do la capacJ..dad productiva de tierras tanto fártilcs como in

f~rtilea sin olvidarse de la habitaci6n y su ubicaci6n cerca

o" lejoa de los centros a loa cuales se requería trasladarse: -

como escuela, trabajo o comercio; de lo que podemos interpre

tar '7UB la renta se encuentra en cualquier tipo de rendimiento 

de los factoreo de la produccidn, y no solamente en la tierra, 

lo nue se plantea posterionnente. 

Es importante sefialar, que es un antecedente primordial el 

liberalismo eco~6mico, pues en el ee desarrollan y se originan 

las ideas de intervencionistas, que afloran en este siglo y -

que propician la formac16n del Derecho Econ6mico. 

nebt:::ios indicar r.ue en el desarrollo de la actividad que el

Estado realiza en beneficio 4e la sociedad, la producción 

constituye un medio necesario, para que tanto el Estado como-
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la población logren florecer tanto en lo económico como en lo 

social, ~ue se eleve el nivel de vida y se obtenga un bienes

te.r ~oq:is.l, teniendo presente 0Ue cada uno de loo factores 

contibuyf:n para tal objetivo. Vigilando su adecuado aprovcch~ 

miento, de acuerdo con las normas que se establecen en el 

Derecho Zcor.,"1mico, ya c:ue c8 mencAtur proteser el beneficio -

general, pnrn obtener el pror,ro~rn y la modernización Nacional. 

En general trataremos de precisar, ciertos aspectos que consi 

dcramos de gran inter~o en la producci6n, con el objeto de 

~ue ~ueden claros algunos procedi~ientos de la producción,

así como algunas variaciones que se presupone pueden ayudar -

al mejor aprovechamiento de la producción en beneficio de to

da la población en M~xico. 

l.- Los elementos ~ue dan orig6n a la producción es la existeE 

cia de Wla necesidad y los satisfactores de las mismas, son -

los que fundamentalmente estimulan al hombre en su capacidad

de producir. 

2.- La producción, ae constituye como una actividad econdmica, 

dirigida a la satisfacción de las necesidades, a trav~s de la 

transfonnación de las materias primas que encuentra en la na

turaleza, incorporándoles utiliñad con un determinRdo esfuer-

zo. 

).- La producción es una actividad económica que se presenta-
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en toda sociedad humana, reglamentada por las normns del Der~ 

cho Económico. 

4.- Los diversos factores de la producci6n, ticrr.;., trubajo, -

capital, cm~resa y tecnología, forman en lR actualidad, const 

deracione~ Ue erwt import~~cia para el crecimiento econ6mico

de cada país, que con reclamcntadas con.forr.1ü al Derecho Bcon<1_ 

mico. 

5.- Particularmente, en países en desarrollo, como Mdxico es -

necesario replantear sus interrelacior.es de dichoG fnctores -

de la producci6n; no sólo con la economía y el trabajo, aino

en todas las áreé.s sociales; revisar sus vínculos con lo. ciel'.!_ 

cia y con la tecnología; reestructurandose sua lliBrcos jurídi

cos a trav~s de las norma.a del Derecho Económico, y rcconci -

liarlas con los autdnticos intereses ,populares y democráticos, 

q·.._c propicien el bienestar de la. poblac¿.6n en M6xico. 

6.- Es necesario Pstímular e impulsar los factores u~ la ~ro

ducción, para que se experimenten rápidas manifestaciones cn

las estructuras jurídicas y económicas, con mjras a presionar 

de manera decisiva el desarrollo induatrial y la modernización 

de la economía Nacional. 

7 .- Ea de vi tal importancia la participacidn efectiva dt: los -

trabajdores, en las decisionr.e de la vida económica, el mejo

ramiento de la organización productiva y el incremento de ln

producción un México, que resulta ser un aspecto d!! cardinal-
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importancia soc:al y politicamcntc. 

8.- Es por esto r:ue el Gobierno de ln República ha forrnulndo 1 

vigorosos planteamientos en el Plan Hac:!.onal de DesHrrollo, -

que han ido conformando de MWlcra concurrente, ann corriente

proeresi:..; t:-. nn los !·e:-.¿:lones de cc.r.pacitt.·~i6n y .:.>.J.i ·Btr;:'.miento 

con relac16n r~ la producr:~ón, const:l tu:-t~ndose r~0r.;) ¡_;ra..,des 

rciv1ndi::aci6ncs ooc1ales. Antccedtmtus v:i.lido:..;, que se gene

raron en las reforrr:as Constitucionales de J1c~.(~mbre <le 1978. 

9.- Canfor.ne al Derecho Econ6mico, la !JTCducc..:.6n debe conte

ner la eficiencia del siGtemt. e:r-onómico y !.ioc10.l par8. ccn.Jrw· 

bi enentar compo.rtido, por ello es indi.r pcrn:;abl e el dcr-ri.rrollo 

de los recursos humanon. 

lD .- Esta'!los de e cuerdo con aquello E: r.uc sost10.r.r>n · ue nrodu~ 

ci6n no consiste en trabA.jar más, sino en trHbr.jar r.-ic:,ior y 

que con::;ecuentemente, ~stu no c61o es un riroceso para ['t.1purar 

cualitativa y cuantitativamente la producci6n, sino para com

partir con equidad los beneficios de la producci6n entre los

trabajadorcs, los patrones, el Estado y el pueblo consumidor, 

que interesa al Derecho Económico. 

11.- La producción y la productividad, ~ntendidae como un nu~ 

ve enfo~ue para el desarrollo económico y soci~l. por el que

propugna el Gobierno de M~xico, a travás de sus ncrmas de De -

recho Económico, implican la necesidad de procover acciones -

en mat~ria de empleo, costo de la vida, redistribución üel in. 
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Greso; formación y dear:.rrollo de los recursos hunanas¡ mejor~ 

miento y recstructuraci6n de los sistemas da oreo.nizaci6n pr~ 

ductiva, racionalización dt:l consu:no, invtstieaci6n tecnold -

gica, pr0Gra.rnac16n indu.:;tr1al, reordenamiento de los sistemas 

de organizac16n <lel trabajo y la gestión; promoción de la se

Q.1::-J..d?.ll y lr~ h:it;iCJv.: en t..l trabajo¡ cu:r,rili!:tiento estricto de

los dispos1scJ0nes labort1les 11\lC protc¿en el trabnjo 1 así 

cor.:o las normaE: del IJnrecho EconÓI!lico 1'.!UI'.:: ce el defensor de -

los d(''!'t:chos de la sociedad, anteponiendose los del individuo; 

los sistemas de distribución y comerc1F4li1,..1.ci6n; elevnci6n de 

ln oflcienc1:"~ lle 1ar- nl:--ntus productivas y abatimiento de los 

precios, fortalecimiento del e~u1librio entre los factores de 

la producción y, en síntesis, la adopción de fórmulas operat~ 

vas de conjunto p:-tra el incremento de los niveles de vida de

la población en ~6x1co. 

12.- En rieor, es solo el trabajo y el talento humano los que 

proyectan, contulnn y realizan en Última instancia todas las -

tareas de producción. Por eso ningún aumento en la producci6n 1 

ningÚn proernma para elevar ln eficiencia productiva a nivel

de empre~a o sector c:-on.~mico ;ruede llevarse a cabo sin el 

concurso indispensable del factor trabajo. 

Constituycndose el Trabajdor, como el elemento máé importante, 

pues ~l incorpora su esfuerzo y GU experiencia a las tareas -

de la producción y la distribución de bienes y servicjos, por 

lo ~ue se le debe propiciar la capacitacl6n y el adiestrc.mieQ_ 
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to en todos los nieveles. 

Las cuestiones anterio:nnente tratadas, conforman lu finalidntl 

del Derecho Econ6mico, ya que el objetivo central de este es 

los recursos hUL~anoa y la sociedad, protegi6ndo1os, ya nuc 

son fc.ctorcs fundrunentales de prorr:.oción para la expansión ec~ 

nómica y tlel bienestar social. 
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