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INTRODUCCIÓN. 

La llamada Rectoría económica del Estado, o Rectoría del Desarrollo 
Nacional, conforme la terminología usada por la Constitución Política Federal, es un 
tema perteneciente a la teoría económica, a la historia del pensamiento económico 
y al Derecho Económico, asignaturas éstas que se abocan a su estudio en la 
extensión conveniente a la importancia del mismo.  

La conducción total de la economía por parte del Estado se da ante la 
eliminación de la propiedad privada de los medios de producción e implica la 
concentración de las decisiones respecto de la elaboración de bienes.  

Este sistema, con variantes nacionales, estuvo vigente en los países que integraban 
el llamado bloque socialista (URSS, Polonia, Hungría, Bulgaria, Checoslovaquia, 
Alemania Oriental, etc.); y requiere una planificación obligatoria de toda la industria 
y comercio.  

En los pocos estados en los que todavía impera una conducción total de la 
economía por parte del poder público, existe actualmente una tendencia a admitir la 
inversión extranjera en rubros importantes, así como a permitir la actividad privada 
en pequeños comercios y otros ramos secundarios (mercados complementarios de 
la economía).  

La conducción económica total del Estado no es sinónimo de economía 
planificada, porque en aquélla el Estado controla toda la producción y la circulación 
de bienes y servicios  

Puede haber planeación sin que necesariamente exista un manejo absoluto 
de la economía por parte del Estado.  

La llamada economía mixta, se da una participación del Estado en algunas 
áreas de la producción y de la comercialización de bienes y servicios que se 
estiman importantes, y el resto de actividades se deja a la libre concurrencia de los 
gobernados  

 

 



II 

Su propósito es conciliar los intereses de la colectividad con los empresarios 
privado, según lo afirman sus teóricos.  
 

Sistema mexicano, predominantemente de libre empresa, es en medida de 
economía mixta, en tanto que pone en manos del Estado los recursos naturales 
estratégicos señalados en el artículo 27 Constitucional, pero protege a la iniciativa y 
a la actividad particular, a la vez que incluye al poco desarrollado del sector social 
(cooperativas, ejidos, etcétera) 
"  

La Rectoría Económica del Estado significa que éste puede, soberanamente, 
indicar la orientación que ha de seguir la economía Nacional  

En la reforma de 1983 a la Constitución Federal se señaló que corresponde al 
Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional. El Estado siempre decide cuál será su 
grado de intervencionismo económico; incluso, la total abstención de manejar 
directamente algunas empresas constituye una forma de ejercicio de tal rectoría Un 
ejemplo de lo anterior es la llamada desregulación económica en México  

El artículo 25 de la Constitución Política Federal, con un nuevo texto añadido el 
3 febrero de 1983, está incluido en el llamado capítulo económico de nuestra 
máxima ley, el cual se inserta inadecuadamente en el capítulo referente a las 
Garantías Individuales.  

Más que contenido normativo, el artículo. 25 tiene una declaración de política 
mica del Estado Mexicano. Se refiere a tres puntos concretos: nó"  

a) La teoría económica 
b) Los sectores productivos, cuya existencia y actuación quedan garantizados, 

y  
c) Las áreas económicas en que pueden participar los sectores privado social y 

público. 

Mediante la planeación se deciden anticipadamente acciones de gobierno, 
fijando objetivos. 



III 

En los términos del Plan Nacional de Desarrollo se pretende imprimir 
orientación y dotar de instrumentos básicos al Estado y al Estado, y a la sociedad, a  

efecto de que se alcancen objetivos nacionales, para lo cual se determinan 
prioridades que se definen a partir de los recursos disponibles  

La planeación es la ordenación racional y sistemática de acciones del Ejecutivo 
Federal para la regulación y promoción de la actividad económica, social y cultural 
con el propósito de transformar " realidad del país, conforme a la Constitución.  

Se discute acerca de la naturaleza jurídica del Plan de Desarrollo 
frecuentemente se concluye que ésta es de índole sui generis, lo que ciertamente, 
no aporta mucho para entender esa figura. Si tratamos de encuadrarlo dentro de los 
tipos usuales, se puede afirmar es un acuerdo del Jefe del Ejecutivo, que va dirigido 
a los titulares de todas las dependencias y entidades, respecto de la orientación 
global que han de darle a sus tareas Se trata de un acuerdo con matices 
reglamentarios, en el cual hay cierta intervención Órgano Legislativo o 
Parlamentario. 

Mediante el llamado Sistema Nacional de Planeación Democrática se han  de 
llevar a cabo las acciones relacionadas con el Plan en lo concerniente a su 
preparación, formulación, instrumentación, control, actualización y evaluación. 

 
Dicho sistema estará integrado por las unidades administrativas que tengan a 

su cargo los asuntos relativos a la Planeación dentro de cada Secretaría o 
Paraestatal y; además, permitirá la participación de los distintos grupos sociales en 
esa actividad y será coordinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a 
la que le compete aplicar la Ley de la materia. 

Por su parte, los programas regionales se referirán a las zonas geográficas que 
se consideren prioritarias o estratégicas, en atención a los objetivos Nacionales 
fijados en el mencionado Plan, y operarán en el caso de que su extensión territorial 
rebase el ámbito de competencia de una entidad Federativa.  

Tales programas regionales deben ser sometidos a la consideración y 
aprobación del Presidente de la República, por parte Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.  



IV 

La base Constitucional de la Planeación en nuestro país fue precisada 
claramente en la reforma del 3 de febrero de 1983, en la que se publicaron los 
nuevos textos de los artículos 25 y 26, especialmente el segundo que está dedicado 
sólo a la Planeación.  

El artículo 26, cuyo contenido es materia del presente trabajo establece, 
sumidamente, que se organizará un Sistema de Planeación del desarrollo 
Económico en el que participen los sectores de la sociedad, mediante la elaboración 
de un Plan obligatorio para la Administración Pública Federal; ésta podrá celebrar 
convenios con las entidades federativas y los particulares para coordinarse en la 
formulación y ejecución de dicho plan.  

Consideramos que con anterioridad a 1983 la posibilidad de planear el 
desarrollo socioeconómico estaba dentro de los límites Constitucionales, sin 
necesidad del nuevo artículo 26 específico para el plan. 

 
Un Plan de Desarrollo Económico y Social es elaborado por la Administración 

Pública, en cualquier sistema político en que aquél se estructure. 

La doctrina habla de dos clases de planes: imperativos e indicativos. Los 
primeros se dan en el caso de una Economía socialista y los segundos, dentro de 
una Economía de mercado; en ambos supuestos se trata de un acto del Poder 
Ejecutivo.  

En la teoría económica y administrativa se establece una diferencia entre 
Planificación (sistema socialista) y Planeación tema capitalista); la primera es 
imperativa y la segunda, indicativa.  

La planeación es un asunto de la competencia de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, en la cual intervienen, mediante el Sistema Nacional de Planeación 
Democrática", las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; 
el Sistema está integrado por las unidades que tengan asignadas las tareas en esta 
materia dentro de cada órgano administrativo. 

 



V 

Entonces, el sujeto que emite el Plan es la Administración Pública Federal (la 
Federación, como persona jurídica). Pueden intervenir particulares y otros entes 
públicos en las consultas para su elaboración, como en los actos de coordinación y 
a propósito de la concertación e inducción; además, hay que considerar que el 
órgano Legislativo también tiene una modesta participación. 

El Plan, en tanto acto jurídico, va dirigido fundamentalmente a subalternos del 
Presidente de la República en caso de que contenga disposiciones de naturaleza 
reglamentaria, estará dirigido a todos los gobernados de manera abstracta e 
impersonal.  
 

En el presente trabajo de investigación, llevamos a cabo un estudio integral de 

los artículos 25,26, 27, 28 Y 123, los cuales contienen aspectos fundamentales para 

el desarrollo económico de nuestro país, numerales continuamente ignorados por la 

autoridad, en perjuicio de los gobernados económica y socialmente. 

 
 



CAPÍTULO PRIMERO.   
 

MARCO CONCEPTUAL DE REFERENCIA.  
 

A .  DERECHO.  
 

La  pa labra  ' 'Derecho ' '  p rov iene  de l  l a t ín  d i rec tum e l  cua l  

de r i va  de  d i r ige re  ( ' ' enderezar ' ' ,  ' ' d i r i g i r ' ' ,  ' ' encaminar ' ' ) ,  a  su  

vez ,  de  regere ,  rex i ,  rec tum ( ' ' conduc i r ' ' ,  ' ' gu ia r ' ' ,  ' ' conduc i r  

rec tamente ,  b ien ' ' ) .   

 

Por  ex t raño  que  parezca ,  ' 'Derecho ' '  no  desc iende  de  

una  pa labra  la t ina  de  mor fo log ía  semejan te  e  igua l  

s ign i f i cado .  La  pa labra  la t ina  que  cor responde a  ' ' de recho ' '  (o  

a  sus  equ iva len tes  en  las  lenguas  modernas)  es  sus  de  

an t igua  ra íz  indo i rán ica . 1   

 

La  pa labra  norma s ign i f i ca  reg la  de  conduc ta ;  en  sen t ido  

es t r i c to  es  cuan to  impone deberes  y  o to rga  derechos .  Las  

normas  son  las  hormas ,  las  d i rec t r i ces ,  l os  caminos  que  ha  de  

segu i r  e l  hombre  para  e l  me jor  desar ro l lo  de  la  soc iedad .   

 

Podr íamos  a f i rmar  que ,  s in  las  normas ,  los  hombres  

vo lve r ían  a l  es tado  p resoc ia l  de  lucha ,  pues  no  tendr ían  

pa t rones  para  o rdenar  su  conv ivenc ia .   

 

Los  ju i c ios  normat i vos  se  re f ie ren  a  lo  que  debe  ser ,  a  la  

conduc ta  que  los  hombres  deben  segu i r ;  imponen deberes  a l  

m ismo t iempo que  conceden  derechos .   

 

 

 

                                                           
1VOZ DERECHO. DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO. Editorial Porrúa UNAM. Tomo D-H. 
México Distrito Federal 1996. 9ª. Edición. Págs. 1345 y 1346.  



La v ida  normat i va  es tá  pues  vac iada  en  todas  aque l las  

d ispos ic iones  mora les ,  j u r íd i cas ,  soc ia les ,  re l ig iosas  que  

imponen o  cond ic ionan  la  conduc ta  de  los  se res  humanos .   

 

Normas  Jur íd icas  son  aque l las  d ispos ic iones  que  e l  

Poder  Púb l i co  por  med io  de  sus  ó rganos  leg is la t i vos  seña la  

como ob l iga to r ias  a  la  obed ienc ia  genera l  y  en  caso  de  

inobservanc ia  las  hace  cumpl i r  de  acuerdo  con  los  ó rganos  

jud ic ia les .   

 

E l  con jun to  de  normas  ju r íd icas  cons t i tuye  e l  Derecho .  

Las  normas  ju r íd icas  t ienen  como meta  e l  encauzamien to  de  

la  v ida  en  soc iedad  y  podr íamos  asegura r  que  para  l l egar  a l  

fe l i z  conc ie r to  de  paz  y  de  respe to  de  los  unos  con  los  o t ros  y  

de  és tos  con  aque l los  que  ex ige  e l  es tado  de  soc iedad ,  se  

neces i ta  e l  con jun to  de  normas  ju r íd icas  o  Derecho .   

 

Puede dec i rse  que  e l  Derecho  es  a lgo  que  só lo  

co r responde  a  los  hombres ,  pues  los  demás seres  v i vos  de l  

mundo de  la  na tu ra leza  es tán  en  cons tan te  lucha  

des t rozándose  unos  a  o t ros ,  porque  les  fa l tan  las  normas  

ju r íd i cas .   

 

Normas Mora les ,  e l  hombre es  l ibre  in ter iormente ,  
esto  es ,  está  invest ido  de  ser  é l  mismo,  la  causa pr imera  
de  sus  acc iones.  A  pesar  de  esa  independencia ,  está  
somet ido por  su  natura leza  a  c ier tos  deberes ,  es  dec i r ,  a  
la  neces idad mora l  de  hacer  o  no hacer  a lguna cosa.   

 
D icho de  ot ro  modo,  la  mora l  está  formada por  e l  

conjunto  de  pr inc ip ios  rectores  in ternos de  la  conducta  
humana que ind ican cuá les  son las  acc iones buenas o  
malas  para  hacer las  o  ev i tar las .   
 



Estos  deberes  in te r io res  o  mora les  no  t ienen  más  

sanc ión  en  caso  de  incumpl im ien to ,  que  en  e l  fue ro  in te rno ,  

en  e l  re -  mord im ien to  de  conc ienc ia ,  no  p roducen  la  facu l tad  o  

e l  de recho  de  ex ig i r  su  cumpl im ien to .   

 

Normas  Re l ig iosas .  Las  re l ig iones ,  cua lesqu ie ra  que  

sean ,  es tab lecen  una  ser ie  de  d ispos ic iones  para  que  sus  

f ie les  a lcancen  una  meta  de te rminada .  Reg las  que  es t iman se  

o r ig inan  de  un  Ser  Super io r ;  cons ideran  además de  la  

conduc ta  de  los  hombres  con  sus  seme jan tes ,  l a  conduc ta  de  

és tos  para  con  D ios .   

 

Supon iendo  que  e l  i nd iv iduo  no  da  e l  cump l im ien to  

deb ido  a  uno  de  es tos  p recep tos  re l ig iosos ,  e l  cas t igo  será  de  

t ipo  esp i r i tua l ,  ya  que  és te  no  verá  la  luz  p romet ida ,  no  

a lcanzará  e l  f i n  que  le  han  enunc iado ,  es  dec i r ,  e l  cas t igo  

es tá  re lac ionado  exc lus ivamente  con  lo  p romet ido  para  e l  

c reyen te .   

 

Normas  de  Tra to  Soc ia l .  Es tas  normas  responden 

tamb ién  a  la  denominac ión  de  usos  soc ia les ,  reg las  de  t ra to  

ex te rno  o  a  la  de  convenc iona l i smos  soc ia les .   

 

Es tas  reg las  sue len  aparecer  en  fo rma consue tud inar ia ,  

como mandatos  de  la  co lec t i v idad ,  como compor tamien tos  

necesar ios  en  a lgunos  g rupos .  Son  c ie r tas  p rác t i cas  admi t idas  

en  soc iedad .   

 

Como ta les  normas  encon t ramos :  e l  decoro ,  la  

caba l le ros idad ,  la  f i nu ra ,  la  decenc ia ,  l a  co r tes ía ,  l a  

u rban idad ,  la  e t ique ta ,  la  gen t i l eza ,  la  co r recc ión  de  maneras ,  

e l  b ien  hab la r ,  e tcé te ra .   

 



En caso  de  incumpl im ien to  de  es tas  reg las  de l  t ra to  

soc ia l ,  no  ex is te  sanc ión  jud ic ia l ,  s ino  que  e l  i n f rac to r  se rá  

ma l  v i s to ,  censurado  o  repud iado  por  par te  de l  g rupo  soc ia l  

de  que  se  t ra te .   

 
B.  ECONOMÍA.  

 
Economía  es  la   c ienc ia  soc ia l  que  es tud ia  los  p rocesos  

de  p roducc ión ,  d is t r ibuc ión ,  comerc ia l i zac ión  y  consumo de  

b ienes  y  se rv ic ios .   

 

Los  economis tas  es tud ian  cómo a lcanzan  en  es te  campo 

sus  ob je t i vos  los  ind iv iduos ,  los  d is t in tos  co lec t i vos ,  las  

empresas  de  negoc ios  y  los  gob ie rnos .   

 

O t ras  c ienc ias  ayudan a  avanzar  en  es te  es tud io ;  l a  

ps ico log ía  y  la  é t i ca  in ten tan  exp l i ca r  cómo se  de te rminan  los  

ob je t i vos ,  l a  h is to r ia  reg is t ra  e l  camb io  de  ob je t i vos  en  e l  

t i empo y  la  soc io log ía  in te rp re ta  e l  compor tamien to  humano 

en  un  con tex to  soc ia l .  

 

E l  es tud io  de  la  economía puede  d iv id i r se  en  dos  

g randes  campos .  La  teor ía  de  los  p rec ios ,  o  m ic roeconomía ,  

que  exp l i ca  cómo la  in te racc ión  de  la  o fe r ta  y  la  demanda en  

mercados  compet i t i vos  de te rminan  los  p rec ios  de  cada  b ien ,  

e l  n i ve l  de  sa la r ios ,  e l  margen  de  bene f i c ios  y  las  va r iac iones  

de  las  ren tas .   

 

E l  segundo campo,  e l  re fe ren te  a  lo  que  se  denomina  

macroeconomía ,  comprende  los  p rob lemas  re la t i vos  a l  n i ve l  

de  emp leo  y  a l  índ ice  de  ing resos  o  ren ta  de  un  pa ís .   

 

Los  mercan t i l i s tas  cons ideraban  que  la  r iqueza  de  una  

nac ión  dependía  de  la  can t idad  de  o ro  y  p la ta  que  tuv iese .  



Apar te  de  las  m inas  de  o ro  y  p la ta  descub ie r tas  por  España  

en  e l  con t inen te  amer icano ,  una  nac ión  só lo  pod ía  aumenta r  

sus  reservas  de  es tos  meta les  p rec iosos  vend iendo  más  

p roduc tos  a  o t ros  pa íses  de  los  que  compraba .  E l  consegu i r  

una  ba lanza  de  pagos  con  sa ldo  pos i t i vo  imp l i caba  que  los  

demás pa íses  ten ían  que  pagar  la  d i fe renc ia  con  o ro  y  p la ta .  

 

Para  Hugo Range l  Cou to ,  l a  f i s ioc rac ia  como 

doc t r ina  económica  es tuvo  en  boga  en  Franc ia  duran te  la  

segunda  mi tad  de l  s ig lo  XVI I I  y  su rg ió  como una  reacc ión  an te  

las  po l í t i cas  res t r i c t i vas  de l  mercan t i l i smo.   

 

Según  los  f i s ióc ra tas ,  toda  la  r iqueza  e ra  generada  po r  

la  agr i cu l tu ra ;  g rac ias  a l  comerc io ,  es ta  r iqueza  pasaba  de  los  

agr i cu l to res  a l  res to  de  la  soc iedad .  Los  f i s ióc ra tas  e ran  

par t ida r ios  de l  l i b re  comerc io  y  de l  l a i ssez - fa i re  (doc t r ina  que  

de f iende  que  los  gob ie rnos  no  deben  in te rven i r  en  la  

economía) .  2  

 

Para  Er i c  Ro l l ,  l a  escue la  c lás ica  de  pensamien to  

económico  par te  de  los  esc r i tos  de  Smi th ,  con t inúa  con  l a  

obra  de  los  economis tas  b r i tán icos  Thomas Rober t  Ma l thus  y  

Dav id  R icardo ,  y  cu lm ina  con  la  s ín tes is  de  John  S tuar t  M i l l ,  

d i sc ípu lo  de  R ica rdo .   

 

Todos  de fend ían  la  p rop iedad  p r i vada ,  los  mercados  y  

c re ían ,  como dec ía  M i l l ,  que  “só lo  a  t ravés  de l  p r inc ip io  de  la  

competenc ia  t i ene  la  economía  po l í t i ca  una  p re tens ión  de  ser  

c ienc ia ” .   

 

E l   a l cance  de  la  c ienc ia  económica  se  amp l ió  de  manera  

cons iderab le  cuando Smi th  subrayó  e l  pape l  de l  consumo 

                                                           
2 Cfr. RANGEL COUTO, Hugo. Guía para el Estudio de la Historia del Pensamiento Económico. 
Editorial Porrúa. México Distrito Federal 1979. Págs. 23 y 24. 



sobre  e l  de  la  p roducc ión .  Smi th  con f iaba  en  que  e ra  pos ib le  

aumenta r  e l  n i ve l  genera l  de  v ida  de l  con jun to  de  la  

comun idad .   

 

Para  Er i c  Ro l l  en  e l  l ado  opues to ,  Ma l thus ,  en  su  

conoc ido  e  in f luyen te  Ensayo  sobre  e l  p r inc ip io  de  la  

pob lac ión  (1798) ,  p lan teaba  la  no ta  pes im is ta  de  la  escue la  

c lás ica ,  a l  a f i rmar  que  las  esperanzas  de  mayor  p rosper idad  

se  esco l la r ían  con t ra  la  roca  de  un  exces ivo  c rec im ien to  de  la  

pob lac ión .   

 

E l  Maes t ro  Armando Her re r ías  a l  ana l i za r  la  obra  

denominada  Los   Pr inc ip ios  de  economía  po l í t i ca  de  Mi l l  

cons t i tuyó  e l  cen t ro  de  es ta  c ienc ia  has ta  f i na les  de l  s ig lo  

X IX .  Aunque  Mi l l  acep taba  las  teor ías  de  sus  p redecesores  

c lás icos ,  con f iaba  más  en  la  pos ib i l i dad  de  educar  a  la  c lase  

obre ra  para  que  l im i tase  su  reproducc ión  de  lo  que  lo  hac ían  

R icardo  y  Ma l thus .   

 

Además,  M i l l  e ra  un  re fo rmis ta  que  quer ía  g ravar  con  

fuerza  las  herenc ias ,  e  inc luso  permi t i r  que  e l  gob ie rno  

asumiera  un  mayor  p ro tagon ismo a  la  ho ra  de  p ro teger  a  los  

n iños  y  a  los  t raba jadores .   

 

Ro l l  nos  exp l i ca  que  la  opos ic ión  a  la  escue la  c lás ica  

p rov ino  de  los  p r imeros  au to res  soc ia l i s tas ,  como e l  f i l óso fo  

soc ia l  f r ancés  C laude  Henr i  de  Rouvroy  conde  de  Sa in t -

S imon,  y  e l  u tóp ico  b r i tán ico  Rober t  Owen.  S in  embargo ,  fue  

Kar l  Marx  e l  au to r  de  las  teor ías  económicas  soc ia l i s tas  más  

impor tan tes ,  man i f ies tas  en  su  p r inc ipa l  t raba jo .  

 

Para  la  perspec t i va  c lás ica  de l  cap i ta l i smo,  e l  marx ismo 

represen tó  una  ser ia  recusac ión ,  aunque no  de jaba  de  ser ,  en  

a lgunos  aspec tos ,  una  var ian te  de  la  temát i ca  c lás ica .   



 

Por  e jemp lo ,  Marx  adop tó  la  teo r ía  de l  va lo r  t raba jo  de  

R icardo .  Con  a lgunas  mat i zac iones ,  R ica rdo  exp l i có  que  los  

p rec ios  e ran  la  consecuenc ia  de  la  can t idad  de  t raba jo  que  se  

neces i taba  para  p roduc i r  un  b ien .  R ica rdo  fo rmu ló  es ta  teo r ía  

de l  va lo r  pa ra  fac i l i t a r  e l  aná l i s i s ,  de  fo rma que  se  pud ie ra  

en tender  la  d ive rs idad  de  p rec ios .   

 

Para  Marx ,  l a  teo r ía  de l  va lo r  t raba jo  represen taba  la  

c lave  de l  modo de  p roceder  de l  cap i ta l i smo,  la  causa  de  todos  

los  abusos  y  de  toda  la  exp lo tac ión  generada  por  un  s is tema 

in jus to . 3

 

S igue  exp l i cándonos  e l  au to r  Er i c  Ro l l  que ,  

s in  t i e r ras  n i  he r ramien tas ,  los  hombres ,  las  mu jeres  y  los  

n iños  ten ían  que  t raba ja r  para  consegu i r  un  sa la r io .   

 

As í ,  e l  p r inc ipa l  con f l i c to ,  según  Marx ,  se  p roduc ía  en t re  

la  denominada   c lase  cap i ta l i s ta ,  que  de ten taba  la  p rop iedad  

de  los  med ios  de  p roducc ión  ( fáb r i cas  y  máqu inas)  y  la  c lase  

t raba jadora  o  p ro le ta r iado ,  que  no  ten ía  nada ,  sa lvo  sus  

p rop ias  manos .   

 

La  exp lo tac ión ,  e je  de  la  doc t r ina  de  Kar l  Marx ,  se  m ide  

por  la  capac idad  de  los  cap i ta l i s tas  para  pagar  só lo  sa la r ios  

de  subs is tenc ia  a  sus  emp leados ,  ob ten iendo  de  su  t raba jo  un  

bene f i c io  (o  p lusva l ía ) ,  que  e ra  la  d i fe renc ia  en t re  los  sa la r ios  

pagados  y  los  p rec ios  de  ven ta  de  los  b ienes  en  los  

mercados .  

 

E l  Maes t ro  Armando Her re r ías  nos  seña la  que  

según  Marx ,  l as  c r i s i s  de l  cap i ta l i smo se  re f le ja r ían  en  un  

                                                           
3 Cfr. ROLL, Eric. Historia de las Doctrinas Económicas. Fondo de Culrtura Económica. México Distrito 
Federal 1978. Págs. 249 a 252.  



desp lome de  los  bene f i c ios ,  una  mayor  con f l i c t i v idad  en t re  

t raba jadores  y  empresar ios  e  impor tan tes  depres iones  

económicas .   

 

E l  resu l tado  de  es ta  lucha  de  c lases  cu lm inar ía  en  la  

revo luc ión  y  en  e l  avance  hac ia ,  en  p r imer  lugar ,  e l  

soc ia l i smo,  para  a l  f i n  avanzar  hac ia  la  imp lan tac ión  g radua l  

de l  comun ismo.   

 

En  una  p r imera  e tapa  todav ía  se r ía  necesar io  tener  un  

Es tado  que  e l im inara  la  res is tenc ia  de  los  cap i ta l i s tas .   

 

 

 

 

 

 

S i  l a  con t racc ión  de  la  economía  es  g rande ,  habrá  que  

incur r i r  en  dé f i c i t  p resupues ta r ios ,  i nv i r t i endo  en  obras  

púb l i cas  o  conced iendo  subvenc iones  a  fondo  perd ido  a  los  

co lec t i vos  más  per jud icados . 4

 
C.  SOCIEDAD.  
 

Soc iedad ,  es  e l  s i s tema o  con jun to  de  re lac iones  que  se  

es tab lecen  en t re  los  ind iv iduos  y  g rupos  con  la  f i na l idad  de  

cons t i tu i r  c ie r to  t i po  de  co lec t i v idad ,  es t ruc tu rada  en  campos  

de f in idos  de  ac tuac ión  en  los  que  se  regu lan  los  p rocesos  de  

per tenenc ia ,  adap tac ión ,  pa r t i c ipac ión ,  compor tamien to ,  

au to r idad ,  buroc rac ia ,  con f l i c to  y  o t ros .  

 

                                                           
4 Cfr. SAMUELSON, Paul. Economía. Fondo de Culrtura Económica. México Distrito Federal 1976. 
Págs. 138 a 140. 



El  concep to  de  soc iedad  se  ha  emp leado  en  las  c ienc ias  

soc ia les  de  todas  las  épocas  con  s ign i f i cado  y  

fundamentac ión  d i fe ren te :  en  Roma se  u t i l i zaba  para  de f in i r  

un  g rupo  cons t i tu ido  por  dec is ión  vo lun ta r ia  con  f ina l idad  

compar t ida .   

 

E l  f i l óso fo  g r iego  Ar i s tó te les  cons ideró  a  la  soc iedad  

como organ ismo v ivo ,  concepc ión  que  e l  teó logo  i ta l i ano  

Tomás de  Aqu ino  comple tó  y  desar ro l ló  como to ta l idad  

o rgán ica  p rop ia ,  base  de l  pensamien to  soc ia l  c r i s t iano :  los  

ind iv iduos  que  la  componen son  par tes  de  un  todo ,  regu lado  

por  fue rzas  t rascenden tes .  

 

A  par t i r  de l  s ig lo  XVI  se  fo rmu ló  una  concepc ión  

con t rac tua l i s ta  que  ve  en  la  soc iedad  la  cons t rucc ión  de  un  

o rden  a r t i f i c ia l  f undado en  una  asoc iac ión  de  ind iv iduos  que  

ceden  su  derecho  a  un  en te  soc ia l  capaz  de  garan t i za r  e l  

o rden  y  la  segur idad  en  sus  re lac iones  (véase  Cont ra to  

soc ia l ) .   

 

Con  e l  i n i c io  de  la  indus t r i a l i zac ión ,  la  soc iedad ,  desde  

e l  pun to  de  v is ta  económico ,  se  en tend ía  como con jun to  de  

los  p roduc to res  f ren te  a  los  no  p roduc to res .   

 

E l  teó r i co  soc ia l  i ng lés  Herber t  Spencer  v io  en  la  

soc iedad  una  fo rma super io r  de  o rgan ismo,  cuyas  par tes  

aparecen  in tegradas  y  coord inadas  med ian te  leyes  na tu ra les ,  

opon iéndose  a  sus  compat r io tas  Thomas Hobbes  y  John  

Locke ,  qu ienes  cues t ionaban  la  soc iedad  como un  hecho  

na tu ra l .  

 

E l  f i l óso fo  pos i t i v i s ta  f rancés  Augus t  Comte  d i fe renc ió  

las  soc iedades  en  es tá t i cas  y  d inámicas ,  y  e l  mate r ia l i smo 

h is tó r i co  rechazó  e l  té rm ino  de  soc iedad  en  genera l  pa ra  



re fe r i r se  a  las  soc iedades  h is tó r i camente  de te rminadas  en  un  

t iempo y  espac io  dados .   

 

En  la  f i l oso f ía  a lemana de  f ina les  de l  s ig lo  X IX  se  

desar ro l ló  la  d i f e renc iac ión  en t re  soc iedad  y  comun idad ,  

fo rmas  de  o rgan izac ión ,  a r t i f i c ia l  o  na tu ra l ,  basadas  en  e l  

con t ra to  o  e l  es ta tus .  Georg  S immel  exp l i có  la  soc iedad  como 

suma de  ind iv iduos  asoc iados  y  s i s tema de  re lac iones ,  que  

imp l i ca  un  con jun to  soc ia l .   

 

Ya  en  e l  s ig lo  XX,  los  an t ropó logos  soc ia les ,  i n f lu idos  

por  Émi l  Durkhe im,  desar ro l la ron  la  tendenc ia  a  conceb i r  l a  

soc iedad  como e l  con jun to  de  re lac iones  soc ia les  observab les  

en t re  los  m iembros  de  una  co lec t i v idad .  Por  o t ro  lado ,  e l  

func iona l i smo cons ideró  la  soc iedad  como una  to ta l idad  de  

es t ruc tu ras  soc ia les  y  cu l tu ra les  independ ien tes .  

 

E l  es tud io  de  la  evo luc ión  de  los  d ive rsos  t i pos  de  

soc iedad  ha  dado  lugar  a  la  fo rmu lac ión  de  t ipo log ías  

d i fe ren tes :  s imp les  y  comp le jas ,  secu la res  y  sac ras ,  ru ra les  y  

u rbanas ,  t rad ic iona les  y  modernas ,  ins t i tuc iona les  e  

indus t r ia les ,  e tcé te ra .  Rec ien temente  se  ha  desar ro l lado  e l  

aná l i s i s  de  a lgunas  fo rmas  par t i cu la res  de  soc iedad :  soc iedad  

indus t r ia l  y  pos t - indus t r ia l ,  soc iedad  de  masas  y  soc iedad  

g loba l .   

 

D.  DERECHO ECONÓMICO.  
 

Jo rge  Wi tke r  en  su  l i b ro  Derecho  Económico ,  nos  o f rece  

las  s igu ien tes  de f in i c iones  de  nues t ra  mate r ia :  

 

E l  a lemán A .  Go ldschmid t ,  d ice :  "Es  e l  Derecho  de  la  

Economía  o rgan izada"   

 



Fab io  Konder  seña la :  "  Es  e l  Con jun to  de  técn icas  

ju r íd icas  que  fo rmu la  e l  Es tado  con temporáneo  para  la  

rea l i zac ión  de  su  po l í t i ca  económica" .   

 

Gus tavo  Radbruch ,  exp l i ca :  "Es  e l  Derecho  regu lador  de  

la  Economía  Mix ta  que  t iene  por  f i na l idad  conc i l i a r  l os  

in te reses  genera les  p ro teg idos  por  e l  Es tado ,  por  un  lado ,  y  

los  in te reses  p r i vados  por  e l  o t ro " .   

 

Dar ío  Munera  de te rmina :  "Es  e l  Con jun to  de  p r inc ip ios  y  

normas  ju r íd icas  que  regu lan  la  cooperac ión  humana en  la  

c reac ión ,  d is t r ibuc ión ,  cambio  y  consumo de  la  r iqueza  

generada  por  un  s is tema económico" . 5

 

Según  e l  re fe r ido  au to r ,  l os  f ranceses  han  s ido  p ro l í f i cos  

en  es te  sen t ido :  

 
Para  Rober t  Savy :  "Es  e l  con jun to  de  reg las  tend ien tes  a  

asegura r ,  y  en  un  momento  y  en  una  soc iedad  dados ,  un  

equ i l i b r io  en t re  los  in te reses  par t i cu la res  de  los  agen tes  

económicos  p r i vados  y  púb l i cos  y  e l  i n te rés  económico  

genera l " .  

 

En  op in ión  de  André  de  Laubaderé :  "E l  ob je to  esenc ia l  

de  es te  Derecho ,  es tá  cons t i tu ido  por  las  in te rvenc iones  de l  

Es tado  (u  o t ras  personas  púb l i cas )  en  la  Economía" .   

 

Según  Gérard  Far ja t :  "Es  e l  Derecho  de  la  concen t rac ión  

o  de  la  co lec t i v i zac ión  de  los  b ienes  de  p roducc ión  y  de  la  

o rgan izac ión  de  la  Economía  por  los  poderes  púb l i cos  o  

p r i vados" .   

 

                                                           
5 WITKER, Jorge. Derecho Económico. Editorial Harla. México Distrito Federal 1988. Págs. 20 y 21. 



Al  dec i r  de  Char les  Four ie r :  "Es  una  par te  de l  Derecho  

Púb l i co  y  como ta l ,  es  un  Derecho  de  las  personas  púb l i cas ,  

de  los  in te reses  púb l i cos  y  de l  poder  púb l i co ,  de  modo que  

cons t i tuye  e l  con jun to  de  ins t rumentos  ju r íd icos  (normat i vos  y  

es t ruc tu ra les )  de  las  po l í t i cas  económicas" . 6   

 

Igua lmente ,  Jo rge  Wi tke r  c i ta  a  Laude  Champaud,  

ca tedrá t i co  de  la  Facu l tad  de  Derecho  y  de  C ienc ias  

Económicas  de  Rennes ,  F ranc ia ,  expuso ,  en  1967 ,  en  un  

a r t í cu lo  in t i tu lado  "Cont r ibuc ión  a  la  de f in i c ión  de l  Derecho  

Económico" ,  sus  ideas  sobre  e l  pa r t i cu la r .  Y  hace  no ta r  que  

los  au to res  que  han  in ten tado  de f in i r  a l  Derecho  Económico  

pueden ca ta logarse  en  dos  g rupos :  los  de  concepc ión  genera l  

y  los  de  concepc ión  res t r ing ida .   

 

Los  p r imeros  cons ignan  que  una  norma per tenece  a l  

Derecho  Económico  cuando  r ige  re lac iones  humanas  de  es te  

t i po .  Los  segundos  hacen  no ta r  que  e l  Derecho  Económico  es  

un  con jun to  de  normas  que  r igen  la  in te rvenc ión  de l  Es tado  en  

la  Economía . 7  

 

En  es te  caso ,  ya  se  hace  no ta r  la  re lac ión  en t re  Es tado  y  

Economía ,  p rec isada  por  o t ras  de f in i c iones ,  que  cuando  e l  

Derecho  con  sus  p r inc ip ios  y  con  sus  normas  p re tende  dar le  

impu lso  a l  desar ro l lo  económico ,  es ta remos ,  só lo  as í ,  en  e l  

campo de l  Derecho   Económico .  

 

En  n inguna  de  es tas  cua t ro  de f in i c iones  se  inc luye  e l  

aspec to  soc ia l  que  todo  Derecho  Económico  debe  cons idera r .   

 

                                                           
6 WITKER, Jorge. Op. Cit. Págs. 22 y 23. 
7 Ibídem.  Págs. 24 y 25. 



Expresamente  só lo  hab lan  desde  e l  pun to  de  v is ta  

económico ;  por  tan to ,  han  de  ca ta logarse  como de f in i c iones  

un i la te ra les .   

 

Mo isés  Gómez Gran i l l o   y  Rosa  Mar ía  Gut ié r rez  Rosas ,  

nos  exp l i can  lo  s igu ien te :  

 

“E l  Derecho  de  la  Economía  es  cas i  tan  an t iguo  como e l  

hombre .  En  e l  momento  en  que  és te  p roduce  un  b ien  o  un  

serv ic io  y  lo  camb ia  o  lo  vende ,  e l  Derecho  económico  

aparece .   

 

“E l  hecho  engendra  e l  Derecho  aunque  tamb ién ,  c ie r to ,  

e l  Derecho  es  fuen te  de  hechos .  A l  aparecer  e l  poder  púb l i co ,  

de  inmed ia to  se  no ta  la  par t i c ipac ión  de  és te  en  e l  p roceso  

económico ,  unas  veces  en  fo rma amp l ia ,  cua l  es  e l  caso  de l  

Es tado  Mercan t i l i s ta ;  o t ras ,  res t r ing idamente ,  como suced ió  

con  e l  Es tado  l i be ra l ,  pues  a  pesar  de  la  ex is tenc ia  de  un  

l a i ssez- fa i re ,  l a i ssez  passer ,  que impedía  a  es te  t i po  de  

Es tado  in te rven i r  en  la  v ida  económica ,  lo  c ie r to  es  que  

s iempre  e je rc ió  a lgunas  func iones  económicas  e l  l i be ra l i smo 

económico  puro  jamás  ha  ex is t ido .    

 

“E l  Es tado  Moderno  no  puede  p resc ind i r  de  su  in je renc ia  

en  la  economía ,  en  unos  casos  más  que  en  o t ros ,  po r  

supues to  (F ranc ia  o  Suec ia  par t i c ipan  más  en  e l la ,  que  

Es tados  Un idos  de  Amér ica  o  Japón) .   

“En  la  ex is tenc ia  de  cada  uno  de  és tos  se  cuen ta ,  

p rec isamente ,  con  un  o rden  ju r íd i co ,  aunque  sea  inc ip ien te .  

A l  paso  de l  t i empo ta l  o rden  se  compl i ca ;  se  vue lve  más  

comple jo  a  med ida  que  la  v ida  económica  tamb ién  se  to rna  

más  comple ja .   

 



“E l  Es tado ,  por  cons igu ien te ,  exper imenta  g randes  

cambios ;  lo  que  an tes  fueron  s imp les  "ch ispazos"  ju r íd i co  

económicos ,  ahora  se  conv ie r ten  en  verdaderas  ins t i tuc iones .  

Hoy ,  e l  Derecho  reg lamenta  todas  las  e tapas  de l  p roceso  

económico :  desde  la  p roducc ión  de  b ienes  y  de  serv ic ios  

has ta  e l  consumo de  los  m ismos,  as í  se  t ra te  de  un  s is tema 

cap i ta l i s ta  o  de  uno  de  t ipo  soc ia l i s ta  con  más  razón  cuando 

e l  Es tado  v ive  den t ro  de  una  economía  mix ta . ” 8

 

Con t inúan  d ichos  au to res  seña lando  que  la  Economía  

l i be ra l  (o  de  mercado)  t i ene  su  p rop io  rég imen ju r íd ico ;  e l  

soc ia l i smo tamb ién ,  y  la  Economía  mix ta  par t i c ipa  de  ambos .   

 

E l  Derecho  de  la  Economía ,  que ,  se  t ra ta  de  un  Derecho  

cuyo  con ten ido  enca ja  muy  b ien  en  e l  Derecho  Púb l i co  de  la  

Economía .  Es te  se  conv ie r te  en  una  nueva  d isc ip l ina  cuyo  

p ropós i to  es  es tud ia r  y  s i s temat i za r  las  normas  ju r íd icas  

cor respond ien tes ,  a  e fec to  de  que  e l  Poder  púb l i co  pueda  

ac tuar  en  la  v ida  económica .   

 

También  podemos p rec isa r  la  d i fe renc ia  que  ex is te  en t re  

Derecho  Pr i vado  de  la  Economía  y  Derecho  Púb l i co  de  la  

Economía .  M ien t ras  e l  p r imero  se  re f ie re  a  normas  para  

reg lamenta r  la  empresa  p r i vada  (como los  reg lamentos  

genera les  que  debe  observar  en  su  v ida  in te rna ,  las  l i cenc ias ,  

l a  segur idad  f í s i ca  de  los  ed i f i c ios ,  l a  segur idad  indus t r ia l ,  

e tc . ) .  En  cambio ,  en  e l  segundo caso  se  t ra ta  de  todas  

aque l las  normas  de  Derecho  Púb l i co  que  reg lamentan  la  

conduc ta  de  las  personas ,  co r respond ien tes  a l  sec to r  púb l i co ,  

en  la  v ida  económica .  En  conc lus ión ,  m ien t ras  e l  Derecho  de  

la  Economía  se  re f ie re  a l  con ten ido  económico  de l  Derecho ,  e l  

                                                           
8 GÓMEZ GRANILLO, Moisés y GUTIÉRREZ ROSAS, Rosa María. Introducción al Derecho 
Económico. Editorial Esfinge. México Distrito Federal  2000. Pág. 12. 



Derecho  Económico ,  como veremos,  se  re f ie re  a l  con ten ido  de  

las  normas  lega les  que  a fec tan  a  la  Economía . 9

 

Manue l  R .  Pa lac ios  Luna ,  a l  respec to  es tab lece  que :  

 

“Tampoco  sa t i s face  la  de f in i c ión  emanada de  la  

Un ivers idad  Ch i lena  de  Concepc ión ,  pub l i cada  en  1976 ,  que  a  

la  le t ra  d ice :  "Con jun to  de  p r inc ip ios ,  no rmas  e  ins t i tuc iones  

med ian te  los  cua les  se  rea l i za  e l  desar ro l lo  p lan i f i cado  de  la  

soc iedad  en  su  aspec to  económico .  La  razón  es  la  m isma. ” 10

 

E.  DERECHO SOCIAL.  
 

En la  mate r ia ,  ob je to  cen t ra l  de  es te  t raba jo  de  

inves t igac ión ,  ex is ten  dos  pos tu ras  respec to  a l  Derecho  

Soc ia l :  uno ,  e l  que  exponen los  ju r i s tas  españo les ,   t i ene  

carác te r  po l í t i co ,  pues  se  le  as igna  como f ina l idad  " reso lve r  la  

cues t ión  soc ia l "  (Mar t ín  Gran izo  y  Mar iano  Gonzá lez  Rotvos)  

o  la  rea l i zac ión  de  la  jus t i c ia  soc ia l  (Car los  Garc ía  Ov iedo) .  

 

E l  o t ro ,  expues to  por  Gurv i t ch ,  g i ra  exc lus ivamente  

den t ro  de  la  ó rb i ta  de  la  Soc io log ía ,  porque  su  ob je to  es ,  

según  es te  au to r ,  l a  in tegrac ión  de  los  g rupos  soc ia les .   

 

En  nues t ro  concep to ,  n inguna  de  es tas  dos  tendenc ias  

log ra  con f igu ra r  a  la  nueva  rama ju r íd i ca  que  es tá  su rg iendo  

con  s ingu la r  pu janza .   

 

As ignar  a l  Derecho  Soc ia l ,  o  a  cua lqu ie r  par te  de l  

Derecho ,  como ob je to  la  so luc ión  de  un  p rob lema,  nos  parece  

con t ra r io  a  la  esenc ia  de l  Derecho .   

                                                           
9 GÓMEZ GRANILLO, Moisés y GUTIÉRREZ ROSAS, Rosa María. Op. Cit. Págs. 12 y 13. 
10 PALACIOS LUNA, Manuel R. El Derecho Económico. Editorial Porrúa. México Distrito Federal 
1996. Pág. 10. 



 

Bas ta  cons idera r  que  todo  p rob lema debe  tener  so luc ión ,  

de  lo  con t ra r io  no  es  p rob lema,  y  s i  l a  t i ene ,  una  vez  log rada ,  

desaparecer ía  e l  de recho  cuyo  ob je to  fuese  reso lve r lo ,  

p rec isamente  por  fa l ta  de  mate r ia .  

 

La  so luc ión  de  los  p rob lemas  co lec t i vos  no  cor responde 

a l   Derecho ,  s ino  a  la  Po l í t i ca ;  l as  med idas  ju r íd icas  pueden 

ser  y  son  a  menudo,  uno  de  los  med ios  adop tados  por  la  

po l í t i ca  en  la  so luc ión  de  las  cues t iones  soc ia les ;  pe ro  las  

leyes ,  cuando no  t ienen  más  ob je to  que  rea l i za r  un  f in  po l í t i co  

inmed ia to ,  no  l l egan  a  cons t i tu i r  rama es tab le  de l  Derecho ,  

son  d ispos ic iones  t rans i to r ias ,  cua lqu ie ra  que  sea  su  número ,  

su  ex tens ión  y  su  impor tanc ia ,  que  desaparecen  en  cuan to  se  

a lcanza  e l  f i n  p ropues to .  

 

En t re  la  Po l í t i ca  y  Derecho ,  hay  nexos  muy  es t rechos ;  

pero  tamb ién  d is t ingos  de  esenc ia  que  los  separa  

rad ica lmente .   

 

La  Po l í t i ca  es  más  amp l ia  que  e l  Derecho ,  pues to  que  lo  

c rea  fo rma lmente ,  lo  ap l i ca  o  de ja  de  ap l i ca r lo  en  de te rminado  

sen t ido .   

 

La  po l í t i ca  además,  puede  segu i r  muchas  de  sus  metas  

por  med ios  no  ju r íd icos  y  a  menudo an t i j u r íd i cos .   

 

E l  Derecho ,  por  e l  con t ra r io ,  aun  cuando  no  sea  inmóv i l ,  

aun  cuando  evo luc ione ,  fo rma s iempre  un  cuerpo  es tab le ,  

o rgán ico ,  de  permanentes  func iones  b ien  de l im i tadas  en  la  

v ida  de  la  soc iedad .   

 

As í ,  e l  Derecho  C iv i l ,  e l  Derecho  Pena l ,  e l  Derecho  

Cons t i tuc iona l ,  en t re  o t ros ,  son  de  hoy  y  de  s iempre  su  ob je to  



no es  reso lve r  p rob lemas ,  s ino  mantener  un  o rden  soc ia l  

dado .   

 

Ser ía  absurdo  dec i r  que  e l  Derecho  pun i t i vo  t i ene  por  

ob je to  reso lve r  e l  p rob lema de  la  de l incuenc ia .   

 

También  sos tener  que  e l  Derecho  de l  T raba jo  t i ene  como 

f in  reso lve r  e l  p rob lema de  las  d i fe renc ias  de  c lase  en t re  

pa t ronos  y  obre ros  nos  parecer ía  insos ten ib le ,  pues  más  b ien  

t ra ta  de  c rear  un  s is tema lega l  de  coex is tenc ia  en t re  esas  

c lases  económicas  que  de  hacer las  desaparecer  den t ro  de  

una  igua ldad  abso lu ta .   

 

No  menos  con t ra r ia  a  la  esenc ia  de l  Derecho  nos  parece  

la  p re tens ión  de  con fund i r lo  den t ro  de  la  Soc io log ía .   

 

E l  Derecho  es  un  p roduc to  soc ia l ,  es  un  fenómeno de  la  

ex is tenc ia  co lec t i va ;  pe ro  como d isc ip l ina  c ien t í f i ca  es  una  

rama au tónoma de l  conoc im ien to .   

 

Las  observac iones  de  Gurv i t ch  sobre  la  génes is  de l  

Derecho  Soc ia l  y  sus  e fec tos  en  e l  seno  de  los  g rupos  

humanos  son  indudab lemente  de  g ran  va lo r  c ien t í f i co ;  pe ro  

reduc i r  ese  Derecho  exc lus ivamente  a  sus  expres iones  

soc io lóg icas  resu l ta  una  exagerac ión  exc lus iv i s ta .   

 

Lu is  le  Fur ,  d i ce  que  la  concepc ión  mon is ta  le  parece  

demas iado  s imp le  en  p resenc ia  de  la  comple j idad  de  la  v ida  

soc ia l . 11

 

Noso t ros  pensamos que  uno  es  e l  aspec to  soc io lóg ico  

de l  Derecho  Soc ia l ,  aspec to  que  cae  den t ro  de  la  es fe ra  de  la  

                                                           
11 Cfr. MENDIETA y NÚÑEZ. Lucio. El Derecho Social.  Editorial Porrúa. México Distrito Federal 
1953. Págs. 49 y 50. 



Soc io log ía ,  y  o t ro  su  aspec to  ju r íd i co  que  cor responde  

exc lus ivamente  a l  campo de l  Derecho ,  s in  que  por  es to  se  

t ra te  de  desconocer  la  in te rdependenc ia  en t re  Soc io log ía  y  

Derecho .   

   

De  lo  que  l l evamos expues to  se  conc luye  la  neces idad  

de  exponer  un  concep to  ju r íd i co  de l  Derecho  Soc ia l  que  lo  

des taque  con  b ien  marcados  con to rnos  en t re  su  aspec to  

soc io lóg ico  y  sus  imp l i cac iones  po l í t i cas ,  pa ra  s i tua r lo  en  su  

ó rb i ta  p rop ia ,  que  es  la  de l  Derecho .   

 

Los  au to res  españo les  Mar t ín  Gran izo  y  Gonzá lez  Rotvos  

de f inen  e l  Derecho  Soc ia l  d i c iendo  que  es ta  rama de  la  

c ienc ia  ju r íd i ca ,  es   desde  e l  pun to  de  v is ta  ob je t i vo :  

 

E l  con jun to  de  normas  o  reg las  d ic tadas  por  e l  poder  

púb l i co  para  regu la r  e l  r ég imen j u r íd ico  soc ia l  de l  t raba jo  y  

las  c lases  t raba jadoras ,  as í  como las  re lac iones  con t rac tua les  

en t re   l as  empresas  y  los  t raba jadores ,  y  desde  e l  pun to  de  

v is ta  sub je t i vo ,  la  facu l t ad  de  hacer ,  omi t i r  o  ex ig i r  a lguna  

cosa  o  derecho ,  con fo rme a  las  l im i tac iones  o  au to r i zac iones  

conced idas  por  la  ley  o  los  o rgan ismos  por  e l la  c reados . 12

 

Como se  ve ,  es ta  de f in i c ión  no  co r responde  a l  concep to  

po l í t i co  de  Derecho  Soc ia l  expues to  por  los  au to res  a  qu ienes  

nos  re fe r imos  y  con t rad ice  su  op in ión  en  e l  sen t ido  de  que  e l  

Derecho  Soc ia l ,  no  se  concre ta  a  las  leyes  de l  t raba jo ,  s ino  

que  comprende  d ispos ic iones  que  ex t ienden  su  rad io  de  

acc ión  p royec tándo lo  en  un  sen t i do  p ro tec to r  de  las  c lases  

desva l idas  en  genera l .   

 

                                                           
12 Cfr. GRANIZO, Martín y otro. Derecho Social. Editorial Reus. Madrid España 1950. Pág. 9. 



La de f in i c ión  que  acabamos de  t ransc r ib i r  co r responde  a l  

Derecho  de l   T raba jo ,  o   Derecho   Obre ro ,   o   Derecho   

Indus t r ia l ;   pe ro   no   a l   

 

Derecho  Soc ia l ,  que  por  su  m isma denominac ión  ind ica  mayor  

amp l i tud  de  p ropós i tos  y  de  con ten ido .   

 

 Car los  Garc ía  Ov iedo  nos  d ice  que  e l  Derecho  Soc ia l  es  

e l  con jun to  de  reg las  e  ins t i tuc iones  ideadas  con  f ines  de  

p ro tecc ión  a l  t raba jador . 13

 

 También  es ta  de f in i c ión  es  con t ra r ia  a  las  ideas  de l  

p rop io  au to r  sobre  e l  con ten ido  de l  Derecho  Soc ia l ,  en  v i r tud  

de  que  en  nues t ros  d ías  acaece  e l  nac im ien to  de  un  nuevo  

Derecho  con  e l  que  e l  Es tado  se  e r ige  en  de fensor  y  guard ián  

de  los  in te reses  de  las  c lases  p ro le ta r ias .  

 

 Ind iscu t ib lemente ,  las  c lases  p ro le ta r ias  no  es tán  

cons t i tu idas  ún icamente  por  obre ros ,  s ino  tamb ién  por  los  

desva l idos  y  los  económicamente  déb i les  en  genera l .   

 

 Esas  imprec is iones  son  inheren tes  a  toda  nueva  

d isc ip l ina  que  surge  t raba josamente ,  f i j ando  su  p rop io  

con ten ido  y  de l im i tando  obv iamente  su  campo de  es tud io  y  

acc ión .   

 

 Para  poder  fo rmu la r  un  concep to  ju r íd i co  de l  Derecho  

Soc ia l  que  cor responde a  sus  f i nes ,  es  p rec iso :  P r imero ,  

de te rminar  cuá les  son  las  leyes  con  las  que  se  p re tende  

con f igu ra r lo .   

 

Segundo,  ana l i za r las  con  ob je to  de  ver  s i  hay  en  e l las  un  

fondo  común que  jus t i f i que  su  un idad  sus tanc ia l .   
                                                           
13 Cfr. GARCÍA OVIEDO, Carlos. Derecho Social. Editorial Ediar. Buenos Aires Argentina 1976. Pág. 1. 



 

 

 

 

Tercero ,  p robar  que  sus  p r inc ip ios  son  d i fe ren tes  de  los  

que  sus ten tan  a  las  ramas  ya  conoc idas  de l  Derecho ,  pues  de  

lo  con t ra r io  no  podr ía  desprenderse  de  e l las  para  fo rmar  un  

Derecho  au tónomo.   

 

Cuar to ,  descubr i r  sus  fundamentos  soc io lóg icos .   

 

Todos  los  au to res  que  han  t ra tado ,  has ta  ahora  sobre  e l  

Derecho  Soc ia l ,  es tán  de  acuerdo  en  que  le  co r responden 

en t re  o t ras  las  de l  t raba jo ,  l as  de  as is tenc ia ,  l as  agra r ias ,  l as  

de  seguros  soc ia les ,  l as  de  economía  d i r ig ida  en  d ive rsos  

aspec tos ,  y  las  que  s imp lemente  regu lan  la  in te rvenc ión  de l  

Es tado  en  mate r ia  económica .   

 

Habr ía  que  agregar ,  en  nues t ra  op in ión ,  la  leg is lac ión  

cu l tu ra l  y  los  conven ios  in te rnac iona les  de  carác te r  soc ia l .   

 

¿Pero  en  qué  fo rma puede  comprenderse  es ta  d ive rs idad  

de  mate r ias  den t ro  de  un  concep to  ju r íd i co  un i ta r io?   

 

Ana l i zando  los  cuerpos  lega les  seña lados  como e jemp lo  

de  las  mate r ias  p rop ias  de l  Derecho  Soc ia l ,  ha l lamos  como 

denominador  común de  todos  e l los :  

 

  a)  Que no  se  re f ie ren  a  los  ind iv iduos  en  genera l ,  s ino  

en  cuan to  in tegran tes  de  g rupos  soc ia les  o de  sec to res  de  la  

soc iedad  b ien  de f in idos :  obre ros ,  campes inos ,  t raba jadores  

independ ien tes ,  gen tes  económicamente  déb i les ,  p ro le ta r ios ,  

desva l idos .   

 



b)  Que t ienen  un  marcado  carác te r  p ro tec to r  de  las  

personas ,  g rupos  y  sec to res  que  caen  ba jo  sus  d ispos ic iones .   

 

c )  Que son  de  índo le  económica ,  pues  regu lan  

fundamenta lmente  in te reses  mate r ia les  (o  los  t i enen  en  

cuen ta :  l eyes  cu l tu ra les )  ,  como base  de l  p rogreso  mora l .   

d)  Que t ra tan  de  es tab lecer  un  comp le jo  s i s tema de  

ins t i tuc iones  y  de  con t ro les  para  t rans fo rmar  la  con t rad icc ión  

de  in te reses  de  las  c lases  soc ia les  en  una  co laborac ión  

pac í f i ca  y  en  una  conv ivenc ia  jus ta .  

   

En  consecuenc ia ,  aun  cuando  e l  con ten ido  de l  Derecho  

Soc ia l  sea  he te rogéneo,  su  ob je to  es tab lece  en t re  los  va r ios  

aspec tos  de  ese  con ten ido  un idad  esenc ia l .  

 

Pensamos que  e l  e r ro r  de  qu ienes  (Gurv i t ch  en t re  e l los )  

n iegan  la  pos ib i l i dad  de l  Derecho  Soc ia l ,  p ro tec to r  de  las  

c lases  económicamente  déb i les  de  la  soc iedad ,  por  la  

he te rogene idad  de  las  leyes  que  lo  fo rman,  cons is te  en  que  lo  

conc iben  como un  Derecho  espec ia l ,  cuando  en  la  rea l idad  

es tá  su rg iendo  como una  nueva  d iv i s ión  o  par te  de l  Derecho  

fo rmada por  va r ios  Derechos  espec ia les .   

 

E l  fenómeno fo rmat i vo  de  es ta  nueva  rama ju r íd ica  no  es  

idén t i co  a l  que  d io  o r igen a l  Derecho  Mercan t i l ,  

desprend iéndo lo  de l  C iv i l ,  o  a l  Agra r io ,  desga jándo lo  tamb ién  

de  és te  y  de l  Admin is t ra t i vo .   

 

La  fo rmac ión  de l  Derecho  Soc ia l  es ,  a  nues t ro  parecer ,  

un  fenómeno de  más  g rande  impor tanc ia ,  po rque  se  es tá  

cons t i tuyendo  por  la  apor tac ión  de  d ive rsas  es t ruc tu ras  

lega les  que  ya  no  caben  den t ro  de  las  c lás icas  d iv is iones  de l  

Derecho  y  que  buscaban ,  por  dec i r  as í ,  una  nueva  y  más  



aprop iada  c las i f i cac ión  de  acuerdo  con  su  índo le  fundamenta l  

y  con  sus  f ines .   

 

As í ,  e l  Derecho  de l  T raba jo  o  Derecho  Obrero ,  no  es  n i  

Derecho  Púb l i co  n i  Derecho  Pr i vado .  Para  a lgunos  au to res  

par t i c ipa  de  ambas  ca l idades .  

 

E l  Derecho   Soc ia l  es  e l  con jun to  de  normas  ju r íd icas  

que  es tab lecen  y  desar ro l lan  d i fe ren tes  p r inc ip ios  y  

p roced im ien tos  p ro tec to res  en  favor  de  las  personas ,  g rupos  y  

sec to res  de  la  soc iedad  in tegrados  por  ind iv iduos  soc ia lmente  

déb i les ,  pa ra  log ra r  su  conv ivenc ia  con  las  o t ras  c lases  

soc ia les ,  den t ro  de  un  o rden  ju r íd ico .  

 
F .  SOCIOLOGÍA.  
 

Para  José  Honor io  Cárdenas  V idaur r i  e  O is rae l  Cas im i ro  

Zacar ías ,  l os  ves t ig ios  más  an t iguos  de  la  ex is tenc ia  de l  

hombre  mues t ran  con  toda  c la r idad  que  és te  in te rac tuó  con  

sus  semejan tes  en  las  más  d ive rsas  s i tuac iones  para  a lcanzar  

a lguna  f ina l idad :  la  caza ,  la  reco lecc ión ,  l a  guer ra ,  l a  

cons t rucc ión  de  re fug ios  y  de  ves t idos ,  e l  cu l to  a  los  muer tos ,  

e tc .   

 

Es te  es  e l  p r inc ip io  de  la  soc iedad  humana,  la  cua l  nace  

de  manera  na tu ra l  y  se  per fecc iona  p rogres ivamente .  Es te  

anhe lo  de  per fecc ionamien to  soc ia l  es  e l  que  en foca  la  

soc io log ía  en  su  ca l idad  de  d isc ip l i na  que  es tab lece  los  

parámet ros  más  comunes  de  compor tamien to  en  las  d ive rsas  

soc iedades  y  cu l tu ras ,  y  tamb ién  como la  d isc ip l ina  que  

a t iende  a  la  in tegrac ión  de l  i nd iv iduo  en  la  soc iedad .   

 

La  soc io log ía ,  en  sen t ido  amp l io ,  se  remonta  hac ia  e l  

s ig lo  I I I  an tes  de  Cr i s to ,  cuando  P la tón ,  en  sus  obras  El  



banquete .  Las  leyes  y  La Repúb l i ca ,  expone  una  re f lex ión  

sobre  la  soc iedad  de  su  t iempo a  la  vez  que  p ropone  un  

mode lo  soc ia l  y  de  re lac iones  en t re  los  m iembros  de  la  

m isma.  Ar i s tó te les ,  d i sc ípu lo  de  P la tón ,  en  su  l i b ro  Po l í t i ca  

aborda  e l  m ismo tema.  En  genera l ,  e l  pensamien to  g r iego  de  

la  An t igüedad  se  p reocupó  por  es tab lecer ,  desde  una  

perspec t i va  f i l osó f i ca ,  e l  deber  se r  de  la  soc iedad  de  modo 

que  és ta  resu l t e  e l  veh ícu lo  de l  i dea l  soc ia l  g r iego :  e l  

desar ro l lo  de  las  v i r tudes  humanas .   

 

Duran te  e l  Renac im ien to  encon t ramos  a lgunos  p royec tos  

de  soc iedad  cuyas  carac te r ís t i cas  son  e l  o rden ,  la  fe l i c idad  y  

e l  b ien  común.  Tomás Moro ,  en  su  l i b ro  Utop ía ,  escr i to  en  

1516 ,  descr ibe  la  fo rma de  v ida  en  una  i s la  con  esas  

carac te r ís t i cas .  "U top ía "  es  e l  nombre  de  la  i s la  ( t í tu lo  por  

c ie r to  muy  aprop iado) .  O t ro  e jemp lo  s im i la r  es  e l  de  La c iudad  

de l  so l ,  de Tommaso Campane l la .   

 

En  los  s ig los  XVI  y  XVI I ,  du ran te  la  fo rmac ión  de  a lgunos  

Es tados  europeos  y  an te  e l  i nminen te  avance  de  la  economía  

cap i ta l i s ta ,  l a  re f lex ión  soc ia l  se  encaminó  hac ia  la  c ienc ia  

po l í t i ca  y  la  teo r ía  económica . 14  

 

Con t inúan  los  au to res  d ic iendo  que  N ico lás  Maqu iave lo ,  

Juan  Bod ino  y  Thomas Hobbes  son  a lgunos  teór i cos  

des tacados  de  la  re f lex ión  po l í t i ca ,  en  tan to  que  Raymond de  

Quesnay  y  Adam Smi th  sobresa l ie ron  en  mate r ia  económica .  A  

par t i r  de  la  revo luc ión  indus t r ia l  p reva lec ió  e l  pensamien to  

l i be ra l ,  e l  cua l  conc ibe  a l  i nd iv iduo  como e l  pun to  de  par t ida  

de  la  co lec t i v idad  soc ia l .   

 

                                                           
14 Cfr. CÁRDENAS VIDAURRI, José Honorio y otro. Sociología Mexicana. Editorial Trillas. México 
Distrito Federal 1998. 2ª. Edición. Págs. 15 y 16. 



El  l i be ra l i smo sos t iene  que  es  e l  hombre  ind iv idua l  e l  

que  cons t i tuye  e l  moto r  de l  desar ro l lo  soc ia l .  De  es ta  

concepc ión  l i be ra l  de  la  soc iedad  se  nu t r ie ron  los  idea les  de  

l i be r tad  e  igua ldad  que  es tuv ie ron  p resen tes  en  la  Revo luc ión  

f rancesa ,  en  la  independenc ia  de  Es tados  Un idos  y  en  los  

c í rcu los  de  pensadores  y  l i be r tadores  que  deseaban  

desco lon iza r  La t inoamér ica .  Deb ido  a  la  revo luc ión  indus t r ia l  

ya  los  g randes  avances  técn icos  comenzó  la  m ig rac ión  desde  

e l  campo y  la  sobrepob lac ión  de  las  c iudades  fabr i l es  de  

Europa ,  con  e l  abandono p rogres ivo  de l  ag ro .   

 

De  a lguna  manera  se  mod i f i có  sus tanc ia l  mente  e l  modo 

de  v ida  de  la  pob lac ión  y  con  e l lo  se  comenzó  a  per f i l a r  de  

fo rma más  c la ra  e l  ob je to  de  es tud io  de  la  soc io log ía :  l os  

compor tamien tos  soc ia les  de  los  ind iv iduos  y  sus  cambios .   

 

La  soc io log ía  en  sen t ido  es t r i c to  no  nace  s ino  has ta  e l  

s ig lo  X IX .  Con e l  pos i t i v i smo de Augus to  Comte .  Aunque  

adop ta  muchas  ideas  de  su  maes t ro  Henr i  de  Sa in t -S imon,  

Comte  es  qu ien  desar ro1 la  la  idea  de l  o rden  y  de l  p rogreso  de  

la  soc iedad ,  desmante lando  los  escenar ios  teo lóg ico -mí t i co  y  

meta f í s ico -abs t rac to  que  p reva lec ían  an te r io rmente ,  pa ra  dar  

lugar  a l  escenar io  pos i t i vo -c íen t í f i co .   

 

E l  pos i t i v i smo busca  por  med ios  p rác t i cos  y  concre tos  

a lcanzar  e l  i dea l  soc ia l  de l  o rden  y  e l  p rogreso .  A  par t i r  de  

Comte  encon t ramos  una  ser ie  de  teor ías  soc io lóg icas  que  

responden a  las  d ive rsas  fo rmas  de  compor ta rse  y  

o rgan iza rse  soc ia lmente  e l  hombre ,  as í  como a  las  

expec ta t i vas  soc ioeconómicas  y  po l í t i cas  de  de te rminada  

soc iedad .   

 

E l  a lemán Kar l  Marx ,  aunque  no  p re tend ió  se r  un  

soc ió logo ,  re lac ionó  los  p rocesos  de  la  h is to r ia  con  e l  



desar ro l lo  de  la  economía  y  de  la  po l í t i ca  con  ob je to  de  

fo rmu la r  una  in te rp re tac ión  mate r ia l i s ta  de  la  h is to r ia  y  de  la  

es t ruc tu ra  soc ia l  que  permi t iese  ins taura r  una  soc iedad  más  

jus ta  y  me jo r . 15  

 

Conc luyen  su  c i ta  seña lando  que  e l  i ng lés  Herber t  

Spencer  desar ro l ló  la  soc io log ía  conoc ida  como evo luc ion is ta ,  

en la  que  es tab lece  con  base  en  e l  desar ro l lo ,  un  para le l i smo 

en t re  las  d ive rsas  soc iedades .   

 

E l  f rancés  Emi l io  Durkhe im es  e l  i n i c iador  de l  

func iona l i smo,  teo r ía  que  ana l i za ,  p rec isamente ,  las  func iones  

de  cada  uno  de  los  segmentos ,  pape les  y  p rob lemas  de  la  

soc iedad .   

 

 

 

 

E l  a lemán Max  Weber  es  qu ien  en  e l  s ig lo  XX conc ibe  a  

la  soc io log ía  como la  c ienc ia  encargada  de  comprender  e  

in te rp re ta r  la  rea l idad  soc ia l  t a l  como es .   

 

De es tos  teó r i cos  de  la  soc io log ía  par ten  a lgunos  

es tud ios  par t i cu la res ,  como los  de  los  es tadoun idenses  

Ta lco t t  Parsons  y  Rober t  Mer ton ,  y  los  de l  a lemán Jürgen  

Habermas ,  qu ienes  han  segu ido  desar ro l lando  la  re f lex ión  

soc io lóg ica  con  base  en  los  acon tec im ien tos  ca rac te r ís t i cos  

de  la  época  con temporánea .   

 

Aún  se  d iscu te  s i  l a  soc io log ía  es  una  c ienc ia  o  no  lo  es .  

En  rea l idad ,  su  impor tanc ia  res ide  en  su  ap l i cab i l i dad  y  en  la  

u t i l i dad  que  puede b r indar  a l  hombre  y  a  la  soc iedad ,  

                                                           
15 Cfr. CÁRDENAS VIDAURRI, José Honorio y otro. Op. Cit. Págs.15 y 16. 



i ndepend ien temente  de  su  s ta tus  den t ro  de l  pensamien to  

c ien t í f i co .   

 

Según Max  Weber ,  l a  soc io log ía  es  una  c ienc ia  que  

p re tende  en tender ,  i n te rp re tándo la ,  l a  acc ión  soc ia l ,  pa ra  de  

esa  manera  exp l i ca r la  causa lmente  en  su  desar ro l lo  y  e fec tos .  

 

En  esenc ia ,  Weber  es tá  t ra tando  de  encon t ra r  las  causas  

ú l t imas  de l  compor tamien to  co lec t i vo  y  por  e l lo  conc ibe  a  la  

soc io log ía  como una  c ienc ia  in te rp re ta t i va .   

 

Cabe  ac la ra r  que  Weber  en t iende  la  "acc ión  soc ia l "  como 

aque l la  ac t i v idad  de  los  ind iv iduos  que  p resupone  una  

respues ta  por  par te  de l  res to  de  la  soc iedad .  

 

La  soc io log ía  tamb ién  se  conc ibe  como la  d isc ip l ina  que  

observa  y  ana l i za  todos  los  fenómenos  soc ia les  con  la  

f i na l idad  de  comprender  su  causa  p r imera  y  p rever  

de te rminadas  adap tac iones  h is tó r i cas ,  an t i c ipándose  as í  a l  

fu tu ro  por  lo  que  toca  a  los  pos ib les  p rob lemas  y  fenómenos  

de  la  soc iedad .   

 

De  modo que  e l  concep to  de  soc io log ía  debe  suger i rnos  

la  idea  de  un  es tud io  s is temát ico  de  todo  lo  que  le  acon tece  

a l  hombre  en  sus  re lac iones  con  sus  semejan tes .  Una  vez  

comprend idas  es tas  re lac iones ,  se  espera  que  e l  hombre  log re  

lo  s igu ien te :   

 

Conocerse  y  acep ta rse  más  a  s í  m ismo,  de  manera  que  

pueda  responder  a  las  p regun tas :  "  ¿Qu ién  soy  yo?" ,  y  ¿Por  

qué  soy  as í  y  no  de  o t ro  modo?"   

 

Iden t i f i ca r  me jo r  su  na tu ra leza  soc ia l ,  pa ra  que  pueda  

de te rminar  cuá les ,  cómo y  dónde  ha  de  es tab lecer  esas  



re lac iones .  In tegra rse  me jo r  con  su  soc iedad  y  as í  poder  

descubr i r :   ¿Para  qué  soy  as í?  y   ¿Cuá l  es  e l  ob je to  de  es tas  

re lac iones?"   

 

Par t i c ipa r  ac t i vamente  en  e l  pe r fecc ionamien to  de  su  

soc iedad ,  de f in iendo  lo  que  puede  hacer  por  su  soc iedad  

desde  su  rea l idad  par t i cu la r  y  ac tuando  en  consecuenc ia .    

 

Es  impor tan te  no  omi t i r  l as  d is t in tas  c i r cuns tanc ias  que  

se  p resen tan  en  la  red  de  re lac iones  de l  i nd iv iduo  con  su  

soc iedad .  Es  impos ib le  conceb i r  un  so lo  y  óp t imo escenar io ,  

porque ,  en  rea l idad ,  e l  só lo  hecho  de  pensar lo  reduce  e l  

d inamismo y  la  c rea t i v idad  de l  hombre  y  de  la  soc iedad ,  

quedando só lo  una  espec ie  de  au tómata .   

 

Son  las  c i rcuns tanc ias  de  la  v ida  co t id iana  y  la  ve rsá t i l  

capac idad  de  respues ta  de l  hombre  las  que  hacen  de  la  

soc io log ía  una  ve rdadera  d isc ip l ina ,  donde  e l  compor tamien to  

soc ia l  es  en  s í  a lgo  inde te rminado ,  aunque  no  por  e l lo  es ta  

c ienc ia  sea  incapaz  de  de te rminar  c ie r tos  mode los  de  

conduc ta  co lec t i vos  c ien t í f i camente  ver i f i cab les . 16  

 

As í ,  l a  ta rea  y  la  responsab i l i dad  de l  soc ió logo  cons is ten  

en  ayudar  a  comprender  la  rea l idad  para  que ,  a l  acep ta r la ,  

pueda  ser  una  her ramien ta  que  ayude  a  per fecc ionar  a  la  

soc iedad .   

 

                                                           
16 Ibídem Págs. 17 y 18. 



CAPÍTULO SEGUNDO.  
 

LA SOCIOLOGÍA.  
 

A. DEFINICIÓN.  
 

En  p r inc ip io ,  cabe  dec i r  que  la  Soc io log ía ,  es  la  

c ienc ia  que  es tud ia  e l  desar ro l lo ,  l a  es t ruc tu ra  y  la  func ión  de  

la  soc iedad .   

 

Ex is ten  o t ras  d isc ip l inas  ana l í t i cas  de  las  c ienc ias  

soc ia les  (economía ,  c ienc ias  po l í t i cas ,  an t ropo log ía  y  

ps ico log ía )  que  tamb ién  es tud ian  temas  que  per tenecen  a l  

ámb i to  de  la  soc io log ía .   

 

Los  soc ió logos  ana l i zan  las  fo rmas  en  que  las  

es t ruc tu ras  soc ia les ,  l as  ins t i tuc iones  (c lase ,  fami l i a ,  

comun idad  y  poder )  y  los  p rob lemas  de  índo le  soc ia l  (de l i t o )  

in f luyen  en  la  soc iedad .  

 

La  soc io log ía  se  basa  en  la  idea  de  que  los  se res  

humanos  no  ac túan  de  acuerdo  a  sus  p rop ias  dec is iones  

ind iv idua les ,  s ino  ba jo  in f luenc ias  cu l tu ra les  e  h is tó r i cas  y  

según  los  deseos  y  expec ta t i vas  de  la  comun idad  en  la  que  

v iven .   

 

De  es ta  fo rma,  e l  concep to  bás ico  de  soc io log ía  es  la  

in te racc ión  soc ia l  como pun to  de  par t ida  para  cua lqu ie r  

re lac ión  en  una  soc iedad .   

 

La  soc io log ía  que  ana l i za  los  de ta l les  de  las  

in te racc iones  de  la  v ida  co t id iana  rec ibe  e l  nombre  de  

mic rosoc io log ía  y  la  que  se  ocupa  de  los  pa t rones  de  re lac ión  

en t re  sec to res  soc ia les  más  amp l ios  (e l  Es tado ,  la  economía  e  



i nc luso  las  re lac iones  in te rnac iona les )  rec ibe  e l  nombre  de  

macrosoc io log ía 1.  

   

La   génes is  de  la  soc io log ía  como d isc ip l ina  o  

conoc im ien to  s i s temat i zado  es  re la t i vamente  rec ien te .  E l  

concep to  de  soc iedad  c iv i l  como ámbi to  d i fe ren te  a l  Es tado  se  

encuen t ra  por  p r imera  vez  en  e l  s ig lo  XVI I  en  la  obra  de  los  

f i l óso fos  ing leses  Thomas Hobbes  y  John  Locke ,  y  de  los  

pensadores  de l  S ig lo  de  las  Luces  (en  Franc ia  y  Escoc ia ) .   

 

E l  p r imer  en foque  de  la  soc io log ía  ya  se  encuen t ra  tan to  

en  es tos  t raba jos  como en  los  esc r i tos  sobre  f i l oso f ía  de  la  

h is to r ia  de l  i t a l i ano  G iambat t i s ta  V ico  y  en  e l  es tud io  de l  

cambio  soc ia l  de l  f i l óso fo  a lemán Georg  Wi lhe lm Fr ied r i ch  

Hege l .  

   

La  p r imera  concepc ión  de  soc io log ía  fue  p ropues ta  por  e l  

f i l óso fo  f rancés  Augus te  Comte .   

 

En  e l  año  de  1838 ,  Comte  acuñó  es te  té rm ino  para  

descr ib i r  su  concep to  de  una  nueva  c ienc ia  que  descubr i r ía  

unas  leyes  para  la  soc iedad  parec idas  a  las  de  la  na tu ra leza ,  

ap l i cando  los  m ismos  métodos  de  inves t igac ión  que  las  

c ienc ias  f í s i cas .   

 

E l  reconoc ido  f i l óso fo  b r i tán ico  Herber t  Spencer  adop tó  

e l  té rm ino  y  con t inuó  e l  t raba jo  de  Comte .  

 

Hoy  tamb ién  se  cons ideran  fundadores  de  es ta  d isc ip l ina  

a  a lgunos  f i l óso fos  soc ia les  de l  s ig lo  X IX  que  nunca  se  

cons idera ron  soc ió logos .   

 

                                                           
1 Cfr. MORENO COLLADO, Jorge. Cátedra de Sociología. Facultad de Derecho. Universidad Nacional 
Autónoma de México : México Distrito Federal 1971.  



El  p r inc ipa l  en t re  e l los  fue  Kar l  Marx ,  aunque  no  hay  que  

o lv ida r  a l   a r i s tóc ra ta   f rancés   conde   de   Sa in t -S imon,   a l   

esc r i to r  y  es tad is ta  A lex is  de  Tocquev i l l e  y  a l  f i l óso fo  y  

economis ta  ing lés  John  S tuar t  M i l l .  2

 

En  e l  s ig lo  X IX  se  desar ro l ló  la  co r r ien te  es tad ís t i ca  

empí r i ca  que  pos te r io rmente  se  incorporó  a  la  soc io log ía  

académica .  

   

Has ta  las  pos t r imer ías  de l  s ig lo  X IX  la  soc io log ía  no  

comenzó  a  se r  reconoc ida  como d isc ip l ina  académica .   

 

En  e l  pa ís  ga lo ,  Émi le  Durkhe im,  heredero  in te lec tua l  de  

Sa in t -S imon y  Comte ,  comenzó  a  enseñar  soc io log ía  en  las  

un ive rs idades  de  Burdeos  y  Par ís .  Durkhe im,  fundador  de  la  

p r imera  escue la  de  pensamien to  soc io lóg ico ,  des tacaba  la  

rea l idad  independ ien te  de  los  hechos  soc ia les  

( independ ien tes  de  los  a t r ibu tos  ps ico lóg icos  de  las  personas)  

e  in ten taba  descubr i r  l as  re lac iones  en t re  e l los .   

 

E l  c i tado  Durkhe im y  sus  segu idores  es tud ia ron  

amp l iamente  las  soc iedades  no  indus t r ia l i zadas  de  fo rma 

s im i la r  a  como,  más  ade lan te ,  lo  har ían  los  an t ropó logos  

soc ia les . 3

 

En  cambio  en  A leman ia ,  l a  soc io log ía  fue  reconoc ida  

fo rma lmente  como d isc ip l ina  académica  en  la  p r imera  década  

de l  s ig lo  XX,  en  g ran  par te  g rac ias  a  los  es fuerzos  de l  

economis ta  e  h is to r iador  a lemán Max  Weber .   

 

F ren te  a  los  in ten tos  por  par te  de  Franc ia  y  de  los  

pa íses  de  hab la  ing lesa  de  mode la r  la  d isc ip l ina  según  las  

                                                           
2 Cfr. MORENO COLLADO, Jorge. Op. Cit. 
3 Cfr. MORENO COLLADO, Jorge. Op. Cit. 



c ienc ias  f í s i cas ,  l a  soc io log ía  a lemana se  basó  en  una  amp l ia  

e rud ic ión  h is tó r i ca  modu lada  por  la  in f luenc ia  de l  marx ismo,  

muy  p resen te  en  e l  t raba jo  de  Weber .   

 

Los  es fuerzos  de l  f i l óso fo  a lemán Georg  S immel  por  

de f in i r  l a  soc io log ía   como  una   d isc ip l ina   independ ien te ,  

subrayaron  e l  en foque  humano de l  i dea l i smo f i l osó f i co  

a lemán. 4

 

En  Gran  Bre taña ,  la  soc io log ía  su f r ió  una  len ta  

evo luc ión .  Has ta  la  década  de  1960 ,  la  enseñanza  de  es ta  

d isc ip l ina  se  l im i tó  bás icamente  a  una  ins t i tuc ión  académica ,  

la  London Schoo l  o f  Economics  de  la  Un ive rs idad  de  Londres .   

 

La  soc io log ía  b r i tán ica  comb inaba  e l  i n te rés  por  e l  

camb io  soc ia l  evo lu t i vo  a  g ran  esca la ,  con  e l  i n te rés  p rác t i co  

por  p rob lemas  admin is t ra t i vos  de l  Es tado  de  b ienes ta r .  

En  la  segunda mi tad  de l  s ig lo  XX,  cuando  ya  hab ía  deca ído  e l  

i n te rés  por  las  teo r ías  evo lu t i vas  de  Comte  y  Spencer ,  l a  

soc io log ía  comenzó  a  es tud ia r  de te rminados  fenómenos  

soc ia les  como e l  de l i to ,  l as  desavenenc ias  mat r imon ia les  y  la  

acu l tu rac ión  de  los  inmig ran tes .  

 

E l  s i t i o  más  impor tan te  de l  es tud io  de  la  soc io log ía  an tes  

de  la  I I  Guer ra  Mund ia l  (1939-1945)  fue  la  Un ivers idad  de  

Ch icago  (EEUU) .  A l l í ,  e l  f i l óso fo  es tadoun idense  George  

Herber t  Mead,  fo rmado en  A leman ia ,  des tacaba  en  sus  

t raba jos  la  in f luenc ia  de  la  mente ,  e l  yo  y  la  soc iedad  en  las  

acc iones  e  in te racc iones  humanas .   

 

Es te  en foque  (conoc ido  pos te r io rmente  como 

‘ in te racc ion ismo s imbó l i co ’ )  hac ía  h incap ié  en  los  aspec tos  

m ic rosoc io lóg icos  y  ps icosoc ia les .   
                                                           
4 Ibídem 



 

 

En  e l  año  de  1937  e l  soc ió logo  es tadoun idense  Ta lco t t  

Parsons  u t i l i zó  las  ideas  de  Durkhe im,  Weber  y  de l  soc ió logo  

i ta l iano  V i l f redo  Pare to  en  su  obra  p r inc ipa l  La  es t ruc tu ra  de  

la  acc ión  soc ia l ,  amp l iando  as í  e l  en foque  es t recho  y  l im i tado  

de  la  soc io log ía  es tadoun idense ,  y  cen t rándose  en  e l  es tud io  

de  la  acc ión  soc ia l .   

 

En  la  Un ive rs idad  de  Co lumb ia ,  e l  soc ió logo  

es tadoun idense  Rober t  Mer ton  in ten tó  v incu la r  la  teo r ía  con  

una  r igu rosa  inves t igac ión  empí r i ca  de  recop i lac ión  de  da tos .  

 

En  Es tados  Un idos  y  en  Europa  occ iden ta l ,  Marx ,  

Durkhe im y  Weber  son  cons iderados  como los  pensadores  

c lás icos  más  re levan tes  de  la  t rad ic ión  soc io lóg ica  y  sus  

obras  con t inúan  e je rc iendo  g ran  in f luenc ia  en  los  soc ió logos  

con temporáneos .  

   

En  mucho  t iempo se  ha  iden t i f i cado  la  soc io log ía  con  

una  amp l ia  recons t rucc ión  evo lu t i va  de l  camb io  h is tó r i co  en  

las  soc iedades  occ iden ta les  y  con  e l  es tud io  de  las  re lac iones  

e  in te rdependenc ias  en t re  ins t i tuc iones  y  aspec tos  de  la  v ida  

soc ia l  (economía ,  Es tado ,  fami l i a  o  re l ig ión ) .   

 

Por  es ta  razón ,  se  cons ideraba  a  la  soc io log ía  como una  

d isc ip l ina  s in te t i zadora  que  in ten taba  in tegra r  los  resu l tados  

de  o t ras  c ienc ias  soc ia les .   

 

Aunque  es tos  concep tos  sobre  e l  ámb i to  y  e l  en foque  de  

la  soc io log ía  s iguen  s iendo  vá l idos ,  ac tua lmente  se  t iende  a  



cons idera r los  como una  par te  de  la  teo r ía  soc io lóg ica  que  a  

su  vez  só lo  es  un  á rea  de  la  c ienc ia  de  la  soc io log ía . 5

 

La  teor ía  soc io lóg ica  tamb ién  eng loba  e l  es tud io  y  e l  

aná l i s i s  de  concep tos  bás icos  comunes  a  todas  las  es fe ras  de  

la  v ida  soc ia l  es tud iadas  por  los  soc ió logos .   

 

E l  én fas is  pues to  en  las  inves t igac iones  empí r i cas ,  

rea l i zadas  con  métodos  de  inves t igac ión  es tandar i zados  y  a  

menudo es tad ís t i cos ,  desv ió  la  a tenc ión  de  los  soc ió logos  

desde  la  v i s ión  abs t rac ta  de  los  es tud ios  de l  s ig lo  X IX  hac ia  

á reas  más  concre tas  de  la  rea l idad  soc ia l .   

 

Es tas  á reas  se  conv i r t i e ron  en  espec ia l idades  de  la  

soc io log ía  y  hoy  son  ob je to  de  es tud io  en  cursos  académicos ,  

l i b ros  y  rev is tas  espec ia l i zadas .   

 

Gran  par te  de l  t r aba jo  de  inves t igac ión  de  los  soc ió logos  

se  re f ie re  a  a lguna  de  las  mú l t ip les  espec ia l idades  en  las  que  

es tá  d iv id ida  la  d isc ip l ina .   

 

La  mayor ía  de  es tas  compar ten  los  m ismos  concep tos  

bás icos  y  técn icas  de  inves t igac ión .  Por  es ta  razón ,  la  teo r ía  

soc io lóg ica  y  los  métodos  de  inves t igac ión  son  dos  

as igna tu ras  ob l iga to r ias  para  cua lqu ie r  soc ió logo .  

   

Las  espec ia l idades  más  an t iguas  de  la  soc io log ía  son  

aque l las  que  es tud ian  los  fenómenos  soc ia les  que  no  han  s ido  

todav ía  cons iderados  ob je to  de  es tud io  por  o t ras  c ienc ias  

soc ia les ;  por  e jemp lo ,  e l  mat r imon io  y  la  fami l i a ,  l a  

des igua ldad  soc ia l ,  l a  es t ra t i f i cac ión  soc ia l ,  l as  re lac iones  

                                                           
5 Cfr. AZUARA PÉREZ, Leandro. Sociología. Editorial Porrúa. México Distrito Federal 1998. 7ª. 
Edición. Págs. 54 y 55. 



étn icas ,  la  desv iac ión  soc ia l ,  l as  comun idades  u rbanas  y  las  

o rgan izac iones  fo rma les .   

 

Espec ia l idades  de  o r igen  más  rec ien te  son  la  

geron to log ía ,  l a  soc io log ía  de l  sexo  y  los  es te reo t ipos  

sexua les .  

 

Dado  que  p rác t i camente  toda  ac t i v idad  humana imp l i ca  

una  re lac ión  soc ia l ,  o t ra  de  las  espec ies  impor tan tes  de  

espec ia l i zac ión  de  la  soc io log ía  es  e l  es tud io  de  la  es t ruc tu ra  

soc ia l  en  los  d is t in tos  campos  de  ac t i v idad  humana,  como la  

soc io log ía  po l í t i ca ,  l a  soc io log ía  de l  de recho ,  de  la  re l ig ión ,  

de  la  educac ión ,  de l  e jé rc i to ,  de  las  ocupac iones  y  de  las  

p ro fes iones ,  de  las  buroc rac ias ,  i ndus t r ia l ,  de  las  a r tes ,  de  

las  c ienc ias ,  de l  l engua je  (o  soc io l ingü ís t i ca ) ,  de  la  med ic ina ,  

de  la  b io log ía  (soc iob ió loga) ,  de  los  med ios  de  comun icac ión  

y  de  los  depor tes .   

 

Es tas  d i f i e ren  de  modo cons iderab le  en  cuan to  a  

vo lumen de  inves t igac ión  y  número  de  adep tos .  A lgunas  

(como la  soc io log ía  de l  depor te )  son  de  o r igen  rec ien te ,  

m ien t ras  que  o t ras  (como la  soc io log ía  de  la  re l ig ión  y  de l  

de recho)  t i enen  sus  ra íces  en  los  p r imeros  es tud ios  

soc io lóg icos .   

 

O t ras  de  escasa  popu la r idad  han  s ido  incorporadas  a  

o t ras  más  amp l ias .  La  soc io log ía  indus t r ia l ,  po r  e jemp lo ,  fue  

un  á rea  f lo rec ien te  en  Es tados  Un idos  en  las  décadas  de  1930  

y  1940 ,  para  ser  después  absorb ida  por  e l  es tud io  de  las  

o rgan izac iones  comple jas . 6  

 

En  Gran  Bre taña ,  la  soc io log ía  indus t r ia l  se  ha  

manten ido  como un  á rea  independ ien te  de  inves t igac ión .  Un  
                                                           
6 Cfr. AZUARA PÉREZ, Leandro. Op. Cit. Págs. 57 y 58. 



fenómeno soc io lóg ico  más  hab i tua l  es  la  d iv i s ión  de  una  

subárea  en  subdv is iones .  As í ,  po r  e jemp lo ,  l a  soc io log ía  de l  

conoc im ien to  se  ha  d iv id ido  según  los  campos  que  abarca :  la  

c ienc ia ,  e l  a r te ,  l a  l i t e ra tu ra ,  l a  cu l tu ra  popu la r  y  e l  l engua je ,  

en t re  o t ros .  

 

La  demogra f ía  y  la  c r im ino log ía ,  ya  e ran  á reas  

independ ien tes  mucho  an tes  de  que  ex is t ie ra  la  d isc ip l ina  

fo rma l  de  la  soc io log ía .  An t iguamente  se  so l ían  asoc ia r  a  

o t ras  d isc ip l inas .   

En  a lgunos  pa íses  la  demogra f ía  (c ienc ia  que  es tud ia  e l  

tamaño,  e l  c rec im ien to  y   l a   d i s t r ibuc ión   de   la   pob lac ión)  

es tá  es t rechamente   

L igada  a  la  economía ,  pero  en  o t ros ,  sobre  todo  occ iden ta les ,  

se  cons idera  una  subd iv is ión  de  la  soc io log ía  o  de  la  

geogra f ía  humana.   

 

En  las  ú l t imas  décadas ,  de l  pasado  s ig lo  XX,  la  

c r im ino log ía  ha  es tado  re lac ionada  con  e l  es tud io  de  la  

desv iac ión  soc ia l  ( cua lqu ie r  fo rma de  conduc ta  d i fe ren te  a  la  

cons iderada  norma l  o  acep tab le  desde  e l  pun to  de  v is ta  

soc ia l )  y  de  sus  fo rmas  de  conduc ta  no  de l i c t i vas .  

   

La  subárea  in te rd isc ip l ina r ia  más  an t igua  de  la  

soc io log ía  es  la  ps ico log ía  soc ia l ,  cons iderada  una  d isc ip l i na  

independ ien te  que  a t ra ía  a  es tud iosos  tan to  de  la  soc io log ía  

como de  la  ps ico log ía .   

 

M ien t ras  que  los  soc ió logos  es tud ian  p r inc ipa lmente  

normas ,  ro les ,  i ns t i tuc iones  soc ia les  y  es t ruc tu ras  de  g rupo ,  

los  ps icó logos  soc ia les  se  concen t ran  en  su  impac to  sobre  la  

persona l idad  de l  i nd iv iduo .   

 



Los  ps icó logos  soc ia les  fo rmados  en  la  soc io log ía  han  

es tud iado  las  in te racc iones  en  pequeños  g rupos  in fo rma les ,  l a  

d is t r ibuc ión  de  c reenc ias  y  ac t i t udes  en  la  pob lac ión ,  y  l a  

fo rmac ión  de l  ca rác te r  y  de  las  asp i rac iones  ba jo  la  in f luenc ia  

de  la  fami l ia ,  l a  escue la ,  las  amis tades  y  demás ins t i tuc iones  

de  soc ia l i zac ión .   

 

Las  ideas  ps icoana l í t i cas  der i vadas  de l  t raba jo  de  

S igmund Freud  y  de  o t ros  ps icoana l i s tas  pos te r io res ,  han  

in f lu ido  tamb ién  en  e l  á rea  de  la  ps ico log ía  soc ia l .  

 

La  soc io log ía  h is tó r i ca  comparada ,  de te rminada  por  las  

ideas  de  Marx  y  Weber ,  ha  ten ido  un  g ran  in te rés  en  los  

ú l t imos  años .  Muchos  h is to r iadores  se  han  gu iado  por  

concep tos  p roceden tes  de  la  soc io log ía ,  m ien t ras  que  a lgunos  

soc ió logos  han  rea l i zado  es tud ios  de  h is to r ia  comparada  a  

g ran  esca la .   

 

Las  bar re ras ,  an tes  muy  de f in idas  en t re  h is to r ia  y  

soc io log ía ,  hoy  han  desaparec ido ,  sobre  todo  en  á reas  como 

la  h is to r ia  soc ia l ,  e l  cambio  demográ f i co ,  e l  desar ro l lo  

económico  y  po l í t i co ,  l a  soc io log ía  de  las  revo luc iones  y  los  

mov im ien tos  de  p ro tes ta .  

   

A  par t i r  de  la  década  de  1960 ,  la  soc io log ía  se  

popu la r i zó  de  fo rma cons iderab le  en  Europa  y  Es tados  

Un idos .  Además  de  la  d ive rs i f i cac ión  de  teor ías ,  su rg ie ron  

nuevas  subáreas ,  como la  soc io log ía  de l  género  o  de  los  

es te reo t ipos  sexua les ,  impu lsada  espec ia lmente  por  los  

mov im ien tos  femin is tas  y  que  eng loba  e l  aná l i s i s  de  ro les  y  

des igua ldades  soc ia les  según  e l  sexo ,  e l  es tud io  de  las  

emoc iones  y  e l  enve jec im ien to . 7  

 
                                                           
7 Cfr. AZUARA PÉREZ, Leandro. Op. Cit. Págs.60 y 61. 



Se rev i ta l i za ron  subáreas  más  an t iguas  como la  

soc io log ía  h is tó r i ca  y  comparada ,  la  soc io log ía  ap l i cada  y  la  

soc io log ía  po l í t i ca .   

 

Los  soc ió logos  ap l i can  sus  conoc im ien tos  en  su  t raba jo  

como as is ten tes ,  p lan i f i cadores ,  educadores ,  inves t igadores  y  

ges to res  en  la  admin is t rac ión  loca l  y  nac iona l ,  en  

o rgan izac iones  no  luc ra t i vas  y  en  empresas  p r i vadas ,  

espec ia lmente  en  las  á reas  de  marke t ing ,  pub l i c idad ,  seguros ,  

recursos  humanos  y  aná l i s i s  o rgan iza t i vo .  

 

Los  soc ió logos  in te resados  en  e l  es tud io  de  los  

fenómenos  soc ia les  han  in tens i f i cado  e l  uso  tan to  de  los  

métodos  de  inves t igac ión  t rad ic iona les  asoc iados  con  o t ras  

d isc ip l inas  (aná l i s i s  de  mate r ia l  h i s tó r i co ,  po r  e jemp lo ) ,  como 

de  las  más  so f i s t i cadas  técn icas  matemát icas  y  es tad ís t i cas .   

 

E l  desar ro l lo  de  los  o rdenadores  y  de  o t ros  d ispos i t i vos  

para  mane ja r  y  a lmacenar  in fo rmac ión ,  ha  fac i l i t ado  hoy  d ía  e l  

p rocesamien to  de  los  da tos  soc io lóg icos .  

 

Deb ido  a  la  g ran  d ive rs idad  de  métodos  de  inves t igac ión  

y  de  en foques  teór i cos ,  l os  soc ió logos  que  t raba jan  en  una  

de te rminada  subárea  t ienen  más  en  común con  los  

p ro fes iona les  de  una  d isc ip l ina  complementa r ia  que  con  los  

soc ió logos  espec ia l i zados  en  o t ras  subáreas .  8

 

E l  p rob lema fundamenta l  de l  que  se  ocupa  la  Soc io log ía  

ju r íd ica  es  e l  de  las  re lac iones  en t re  e l  Derecho  y  la  

soc iedad .  

 

S in  embargo ,  es ta  ca rac te r i zac ión  no  es  lo  

su f i c ien temente  p rec isa  para  que  pueda  ser  u t i l i zada  con  
                                                           
8 Cfr. AZUARA PÉREZ, Leandro. Op. Cit. Págs.62 a 64. 



éx i to ,  po r  e l  hecho  de  que  los  concep tos  de  soc iedad  y  

Derecho  no  es tán  de f in idos  con  c la r idad ,  y  hay  mucha  

con t rovers ia  respec to  de  és tos .  

 

La  Soc io log ía  j u r íd ica  t iene  por  ob je to  de  es tud io  las  

re lac iones  o  in te r re lac iones  en t re  Derecho  y  soc iedad ;  és ta  

a f i rmac ión  es  un  tan to  p rob lemát ica ,  pues  e l  Derecho  no  es  

acc ión  humana,  s ino  normas  y  habrá  de  espec i f i ca r  qué  se  

en t iende  por  soc iedad .  

 

Las  normas  ju r íd icas  son  tomadas  en  cuen ta  por  la  

Soc io log ía ,  pe ro  só lo  en  tan to  que  la  acc ión  humana las  haga  

suyas  en  e l  sen t ido  de  que  o r ien tan  la  conduc ta  humana,  es  

dec i r ,  que  c ie r tos  hombres  toman a  las  normas  ju r íd icas  como 

c r i te r ios  o r ien tadores  de  sus  conduc tas .  

 

 

 

En  consecuenc ia ,  l os  ob je tos  de  es tud io  de  la  

ju r i sp rudenc ia  y  de  la  Soc io log ía  ju r íd ica  son  to ta lmente  

d i fe ren tes ;  e l  ob je to  de  es tud io  de  la  p r imera ,  es tá  cons t i tu ido  

por  las  normas  ju r íd icas ,  m ien t ras  que  e l  de  la  segunda,  por  

la  conduc ta  humana,  cuyo  sen t ido  es tá  o r ien tado  por  d ichas  

normas  ju r íd icas . 9

 

Para  e l  es tud ioso  españo l  E l ías  D íaz :  

 

“E l  concep to  de  la  norma ju r íd ica  es  un  e lemento  común 

de  ambas  d isc ip l inas ,  aunque  se  encuen t re  en  re lac ión  con  

e lementos  to ta lmente  d is t in tos .  

 

                                                           
9 Cfr. GHISELIN, Michael. El triunfo de Darwim. Ediciones Cátedra. Madrid España 1993. Págs. 32 a 
34.   



“La  norma ju r íd i ca  es  pues ta  en  re lac ión  con  o t ras  con  e l  

ob je to  de  es tab lecer  un  s is tema en t re  todas  e l las ,  es to  lo  

hace  la  c ienc ia  de l   

Derecho .  

 

En  cambio ,  la  Soc io log ía  ju r íd ica  re lac iona  a  la  norma 

ju r íd ica  con  la  conduc ta  y  de te rmina  s i  és ta ,  l a  conduc ta ,  es tá  

o r ien tada  en  su  sen t ido ,  por  e l la  y ,  de  és ta  manera ,  in ten ta  

una  exp l i cac ión  causa l  de  las  cond ic iones  de  la  acc ión  con  

sen t ido  sub je t i vo  ju r íd ico  y  los  e fec tos  de  esas  acc iones . ” 10

 

Max  Weber ,  cons idera  que  la  Soc io log ía  ju r íd i ca  es  una  

c ienc ia  que  p re tende  en tender ,  i n te rp re tándo la ,  l a  acc ión  

soc ia l  o r ien tada  por  normas  ju r íd i cas ,  pa ra ,  de  esa  manera ,  

exp l i ca r la  causa lmente  en  su  desar ro l lo  y  e fec tos . 11

 

Podemos  a f i rmar ,  que  g ran  par te  de  la  Soc io log ía  de  

Weber  puede  in te rp re ta rse  como Soc io log ía  de l  Derecho ,  pues  

e l  concep to  que  de  é l  se  p roporc iona  es  lo  su f i c ien temente  

amp l io  para  comprender  den t ro  de  é l  l a  g ran  mayor ía  de  

ins t i tuc iones  soc ia les ,  como por  e jemp lo ,  l os  s i s temas  de  

dominac ión  y  la  m isma re l ig ión  en  cuan to  posee  un  o rden  

ju r íd i co  normat i vo .  

 
La  Soc io log ía  de l  Derecho ,  es  la  rama de  la  Soc io log ía  

que  es tud ia  las  cond ic iones  soc ia les  de  la  c reac ión  de l  

derecho ,  la  normat i va  lega l  y  las  ins t i tuc iones  ju r íd i cas ,  as í  

como la  in f luenc ia  de l  o rdenamien to  ju r íd ico  sobre  la  

soc iedad .  

 

B.  EVOLUCIÓN.  
 

                                                           
10 DÍAZ, Elías. Sociología y filosofía del Derecho. Editorial Taurus. Madrid, España. 1960. Pág. 25. 
11 Cfr. WEBER, Max. Op. Cit. Pág. 5. 



La Soc io log ía  de l  Derecho ,  como una  soc io log ía  

espec ia l ,  es tud ia  la  p rop ia  rea l idad  ju r íd i ca  y  su  in f luenc ia  en  

los  ind iv iduos .  La  Soc io log ía  descr ip t i va  de l  Derecho  compara  

la  e f i cac ia  de l  derecho  con  respec to  a  su  con ten ido ,  

ana l i zando ,  por  e jemp lo ,  documentos  y  es tad ís t i cas  de  la  

admin is t rac ión  de  jus t i c ia .   

 

Med ian te  mues t reo  (encues tas ,  en t rev is tas ,  tes ts )  se  

compara  e l  s i s tema lega l  ‘ i dea l ’  ( ta l  y  como deber ía  se r  según  

la  lega l idad  v igen te )  con  e l  ‘ r ea l ’  ( ta l  y  como es  en  la  

p rác t i ca )  —por  e jemp lo ,  l a  comparac ión  de  las  d ispos ic iones  

en  la  ap l i cac ión  de  una  pena  con  su  ap l i cac ión  rea l .  

 

La  Soc io log ía  de l  Derecho  func iona l  ( causa l )  se  ocupa  

de  las  re lac iones  e  in te racc iones  en t re  la  v ida  soc ia l  y  la  

normat i va  y  o rdenamien to  ju r íd i co  rea les .  La  Soc io log ía  

Cr im ina l  y  a lgunas  par tes  de  la  Soc io log ía  Admin is t ra t i va  son  

impor tan tes  en  la  Soc io log ía  de l  Derecho .  

 

C.  UTIL IDAD PRÁCTICA.  
 

El  ob je to  de  una  c ienc ia  es  aque l lo  sobre  lo  que  recae  la  

observac ión  c ien t í f i ca ,  es  dec i r ,  l a  mate r ia  p rop ia  de  la  

inves t igac ión ,  consecuen temente ,  podemos a f i rmar ,  que  e l  

ob je to  de  la  Soc io log ía  ju r íd ica  es  e l  Derecho .  

 

La  Soc io log ía  de l  Derecho  debe  comenzar  por  des l indar  

los  hechos  ju r íd icos  de  los  hechos  soc ia les ,  que  a l  es ta r  

re fe r idos  igua lmente  a  los  va lo res  esp i r i t ua les  se  encuen t ran  

ín t imamente  re lac ionados  con  e l  hecho  ju r íd ico .  

 

E l  Derecho ,  soc io lóg icamente  hab lando ,  aparece  como 

un  hecho  soc ia l  que  es  e fec to  de  o t ros  hechos  soc ia les  y  que  

se  encuen t ra  en  re lac ión  con  o t ras  fo rmas  co lec t i vas ;  una  vez  



cons t i tu ido ,  e l  Derecho  se  p resen ta  como una  fuerza  soc ia l  

que  ac túa  a  modo de  fac to r  norma t i vo  de  la  soc iedad  y  que  

p roduce  e fec tos  sobre  la  v ida  soc ia l  en  sus  d is t in tas  

man i fes tac iones .  

 

E l  Derecho ,  independ ien temente  de  es ta r  in tegrado  por  

normat i v idades  s ign i f i can tes ,  desde  e l  pun to  de  v is ta  de l  

soc ió logo ,  es  tamb ién  un  con jun to  de  fenómenos  que  se  

p roducen  en  la  v ida  soc ia l .  

 

Emi l io  Durkhe im,  seña la  d icha  dua l idad  a l  sos tener  que  

la  Soc io log ía  de l  Derecho  debe  inves t iga r  de  un  lado ,  cómo 

las  reg las  se  han  cons t i tu ido  rea l  y  e fec t i vamente ,  es  dec i r ,  

l as  causas  que  la  han  o r ig inado  y  las  neces idades  que  t iende  

a  sa t i s facer ,  y  de  o t ro ,  su  func ionamien to  en  la  soc iedad . 12

 

Para  e l  j u r i s ta ,  e l  Derecho  se  p resen ta  como un  con jun to  

de  normat i v idades  s ign i f i can tes  y ,  como ta l ,  es  es tud iado  por  

la  c ienc ia  ju r íd ica  en  sen t ido  es t r i c to ;  en  cambio ,  para  e l  

soc ió logo ,  se  man i f ies ta  como un  hecho  soc ia l ,  como fo rma 

co lec t i va  rea l  en  sus  v incu lac iones  de  causa l idad  

in te rhumana.  

 
El  fenómeno puede  en tenderse  como cua lqu ie r  

man i fes tac ión  mate r ia l  o  esp i r i tua l ,  que  se  ub ica  en  un  

con jun to  de  reg las ,  un  mode lo  o  un  esquema,  y  o t ras  veces  se  

observa  como un  compor tamien to ,  una  re lac ión  o  una  

s i tuac ión  concre ta .  

 

Los  fenómenos  ju r íd icos  son  de  muy  d ive rsa  índo le  y  

género ;  hay  fenómenos  ju r íd icos  p r imar ios  y  secundar ios .  

 

                                                           
12 Autor citado por MÁRQUEZ PIÑERO, Rafael. Op. Cit. Pág. 46. 



Los  p r imar ios ,  lo  son  en  la  med ida  en  que  todos  los  

demás der i van  de  e l los ;  en  una  je ra rqu ía  que  t rans i te  de  lo  

genera l  a  lo  par t i cu la r ,  se  encuen t ran  en  e l  más  a l to  n ive l  de  

la  genera l idad ,  e jemp lo  de  es te  t i po  de  fenómenos  pud ie ra  se r  

e l  tex to  de  una  ley .  

 

E l  fenómeno p r imar io  es  generador  de  los  fenómenos  

secundar ios ,  empero ,  con  la  sa lvedad  de  que  e l  fenómeno 

p r imar io ,  t i ene  a  su  vez  o r igen  en  o t ros  fenómenos ,  los  cua les  

son  las  au tén t i cas  fuerzas  c readoras  de l  Derecho .  Como 

fenómenos  secundar ios  pud ié ramos  ub ica r  e l  con ten ido  de  

una  sen tenc ia ,  y  es  un  fenómeno secundar io  porque  c rea  una  

s i tuac ión  ju r íd ica  de te rminada  der i vada  de l  fenómeno p r imar io  

que  es  e l  p ronunc iamien to  de  la  sen tenc ia .  

 

Los  fenómenos  ju r íd i cos  son  fenómenos  de  au to r idad  de  

poder .  

 

Los  fenómenos  ju r íd i cos ,  tamb ién  se  pueden  d iv id i r  en  

fenómenos  de  poder  y  fenómenos  ba jo  e l  poder .  Un  fenómeno 

de  poder  se r ía  la  c lausura  de  un  es tab lec im ien to  comerc ia l ,  y  

e l  respe ta r  la  s i tuac ión  ju r íd ica  que  ha  generado  la  c lausura ,  

nos  ub ica  en  un  fenómeno ba jo  e l  poder ,  po rque  la  vo lun tad  

ind iv idua l  de l  gobernado  se  somete  a l  ac to  ju r íd i co  

admin is t ra t i vo .  

 

Max  Weber  seña la  que  poder  s ign i f i ca  la  p robab i l i dad  de  

imponer  la  p rop ia  vo lun tad ,  den t ro  de  una  re lac ión  soc ia l ,  aún  

con t ra  toda  res is tenc ia  y  cua lqu ie ra  que  sea  e l  fundamento  de  

es ta  p robab i l i dad .  

 

Su  o r igen  se  encuen t ra  en  una  conduc ta  que ,  ind iv idua l  

en  su  comienzo ,  se  t rans fo rma en  un  modo co lec t i vo ,  po r  e l l o  

es  necesar io ,  que  a  esa  conduc ta  ind iv idua l  se  adscr iba  un  



poder  soc ia l  med ian te  e l  cua l  y  por  cuya  func ión  log re  

co lec t i v i za rse .  

 

E l  poder  soc ia l  en  v i r tud  de l  cua l  se  co lec t i v i za  un  

compor tamien to  ind iv idua l  no  es  necesar iamente  una  cua l idad  

in t r ínseca  de  ese  compor tamien to ,  tamb ién  puede  depender  

de  fac to res  ex t r ínsecos  que  apoyen  esa  conduc ta . 13

 

Igua lmente ,  l os  fenómenos  ju r íd icos  pueden  se r  

fenómenos  ins t i tuc iones  y  fenómenos  casos .  

 

Un  e jemp lo  de  fenómeno ins t i t uc ión  se r ía  e l  mat r imon io ,  

porque  se  ub ica  ju r íd ica  y  soc ia lmente  den t ro  de l  rango  

ins t i tuc iona l .  

 

E l  fenómeno caso  es  una  der i vac ión  de l  f enómeno  

ins t i tuc ión ,  porque  se  t ra ta  de  una  ap l i cac ión  de  é l ,  po r  

e jemp lo ,  la  acc ión  de  ev icc ión  de l  comprador ,  t ras  la  ven ta ,  

es  un  fenómeno caso  en  re lac ión  con  e l  fenómeno ins t i tuc ión  

de  la  compraven ta .  

 

La  Soc io log ía  genera l  d is t ingue  den t ro  de  e l la  d is t in tos  

t i pos  de  re lac iones ,  de  cooperac ión ,  de  compet i c ión  y  de  

con f l i c to ,  y  den t ro  de  es tos   se  p resen tan  f recuen temente  

s i tuac iones  que  pueden  dar   l ugar    

A  a lgunos   fenómenos   p r imar ios ,  a  fenómenos  secundar ios ,  a  

fenómenos   de   poder   y    fenómenos   ba jo  e l  poder ,  po rque  la  

rea l idad   

 

Soc ia l  pe rmi te  ub ica rnos  y  observar  que  hay  ín t ima re lac ión  

en  toda  la  fenomeno log ía  ju r íd ica .  

 

                                                           
13 Cfr. WEBER, Max. Op. Cit. Págs. 6 y 7. 



Como ya  lo  es tab lec imos  en  su  opor tun idad ,  los  

fenómenos  ju r íd icos  son  he te rogéneos  y  muy  d i f í c i l es  de  

s i tua r  den t ro  de  una  so la  c las i f i cac ión ;  mot i vo  por  e l  cua l ,  

cons ideramos per t inen te  hab la r  de  fenómenos  ju r íd icos  

con tenc iosos  y  fenómenos  ju r íd icos  no  con tenc iosos .  

 

La  re lac ión  de  con f l i c to  es  espec ia lmente  s ign i f i ca t i va  

para  la  Soc io log ía ,  po r  e l lo ,  a l  hombre  soc ia l  se  le  descr ibe  

como a  un  hombre  en  con f l i c to ,  m ismo que  supone  un  p roceso  

de  in te racc ión  en  e l  cua l  l os  hombres  o  los  g rupos  con t ienden  

unos  con t ra  o t ros .  De  ah í  que  haya  con f l i c tos  en t re  

ind iv iduos ,  en t re  ind iv iduos  y  g rupos ,  as í  como en t re  g rupos .  

 

Los  fenómenos  no  con tenc iosos  son  aque l los  que  se  

der i van  y  se  observan  en  la  re lac ión  in te rhumana y  an te  e l los ,  

l a  Soc io log ía  ju r íd ica  no  puede  desconocer  n i  debe  ignora r  la  

impor tanc ia  de l  es tado  con tenc ioso  de  los  fenómenos  que  

inves t iga .  

 

La  jus t i c iab i l i dad ,  que  es  e l  paso  pos ib le  a l  p roceso  y  a l  

j u i c io ,  es  e l  s igno  d is t in t i vo  de l  fenómeno ju r íd i co  en  

con t rapos ic ión  a  los  fenómenos  regu lados  por  los  usos  

soc ia les .  

 

Lo  exp l i cado  nos  recuerda  la  d i fe renc ia  en t re  las  normas  

ju r íd icas  y  los  convenc iona l i smos  soc ia les ;  en  e l  p r imer  

supues to ,  cuando  ex is te  incumpl im ien to  o  inobservanc ia  de l  

Derecho ,  ha  lugar  a  la  coerc ib i l i dad ;  en  tan to ,  l a  no  

observanc ia  de  aspec tos  o  convenc iona l i smos  soc ia les ,  l o  

ún ico  que  genera  es  ser  ma l  v i s to  o  se r  rechazado  por  e l  

g rupo  soc ia l  a l  cua l  se  per tenece  o  de l  cua l  se  fo rma par te .  

 

Los  hombres  a l  p roduc i r  Derecho ,  p re tenden  dar  ce r teza  

y  segur idad  a  de te rminadas  re lac iones  in te rhumanas ,  y  e l  



hecho  de  que  no  obs tan te  que  e l  o rden  ju r íd ico  cumple  una  

func ión  es tab i l i zadora  de  de te rminadas  re lac iones  soc ia les ,  

no  puede  evad i r se  de  la  evo luc ión  soc ia l ,  l a  cua l  da  lugar  a l  

nac im ien to  de  nuevas  neces idades ,  por  la  mod i f i cac ión  de  las  

an t iguas  y  por  la  apar i c ión  de  c i rcuns tanc ias  d is t in tas .  

 

Los  ju r i s tas  han  de tec tado  s in  esperar  la  l l egada  de  los  

es tud ios  soc io lóg icos ,  que  jun to  a l  Derecho  ex is ten  o t ras  

normat i v idades ,  o t ras  reg las  que  gob ie rnen  las  re lac iones  

in te rhumanas ;  es to  ha  s ido  espec ia lmente  s ign i f i ca t i vo  en  

re lac ión  con  la  mora l  y  los  res tan tes  usos  soc ia les .  

 

Puede  a f i rmarse  que  e l  Derecho  t iene  las  ca rac te r ís t i cas  

de  ser  una  conduc ta  humana,  coerc ib i l i dad  y  la  p re tens ión  de  

rea l i za r  las  ex igenc ias  de  unos  va lo res  espec í f i cos ,  con  

ev iden te  ra igambre  en  e l  con tex to  soc ia l  que  lo  rodea .  

 

E l  Derecho  es  un  con jun to  de  normas ,  la  no rma ju r íd i ca  

t iene  como carac te r ís t i ca  esenc ia l  l a  coerc i t i v idad  o  

impon ib i l i dad  inexorab le .  

 

La  f i na l idad  de l  Derecho  apun ta  hac ia  la  rea l i zac ión  de  

una  ser ie  de  va lo res ,  unos  eminen temente  u t i l i t a r ios  y  o t ros  

é t i cos ;  aún  cuando  cabe  resa l ta r  que  es tos  ú l t imos  t ienen  un  

sen t ido  d is t in to  de  la  mora l .  

 

La  norma mora l  regu la  la  conduc ta  humana,  pero  lo  hace  

en  func ión  de  los  va lo res  t rascendentes ,  m i ra  a l  hombre  en  su  

rea l idad  ind iv idua l ,  s ingu la r ,  ín t ima e  in t rans fe r ib le .  

 

La  norma ju r íd i ca  regu la  la  conduc ta  humana,  empero  

ten iendo  en  cuen ta  su  repercus ión   sobre  las  demás personas ,  

sobre  la  co lec t i v idad ,  es  dec i r  que  p rocura  consegu i r  una  

rec ta  conv ivenc ia  soc ia l .  



 

S i  b ien  la  norma mora l  y  la  norma ju r íd i ca  acen túan  la  

in t im idad  de l  se r  humano,  la  norma ju r íd ica  lo  hace  desde  e l  

pun to  de  v is ta  soc ia l ,  de  sus  re lac iones  o  e fec tos  respec to  de  

los  demás hombres .  La  norma ju r íd i ca  a t iende  a  la  

ex te r io r idad .  

 

Kan to row icz ,  a l  de f in i r  e l  Derecho  u t i l i za  e l  té rm ino  

jus t i c iab i l i dad  y  en t iende  como ju r íd icas  aque l las  reg las ,  

aque l las  normas  que  pueden dar  lugar  a  un  ju i c io .  

 

Jus t i c iab i l i dad  no  es  necesar iamente  s inón imo de  

jud ic ia l idad ,  ya  que  no  só lo  los  j u i c ios  hacen  e l  Derecho ,  n i  

es te  se  d is t ingue  de  los  usos  soc ia les  exc lus ivamente  por  su  

o r igen  ju r i sp rudenc ia l .  

 

La  jus t i c iab i l i dad  es  la  even tua l idad  de l  j u i c io ,  no  es  e l  

j u i c io  e fec t i vo  y  menos  aún  la  condena.  

 

La  jus t i c iab i l i dad  se  re f ie re  a  un  fenómeno más  un ive rsa l  

que  eng loba  toda  la  pos ib i l i dad  de  l l amar  a  un  juez .  

 

Lo  impor tan te  en  e l  j u i c io ,  es  la  in te rvenc ión  de  ese  

te rcer  persona je ,  e l  j uez  que  co locado  apar te  de  los  demás 

para  va lo ra r  la  con t rad icc ión  ex is ten te  en t re  los  l i t i gan tes  y  a l  

f i na l  sa le  de  la  duda  med ian te  una  dec is ión .  

 

E l  j u i c io  es  una  duda  que  dec ide  y  e l  p roceso  la  

ins t i tuc ión  de  la  pues ta  en  duda  con  una  dec is ión  f ina l .  

 

Desde  que  una  re lac ión  en t re  dos  personas  puede  se r  

ob je to  de  un  deba te  an te  una  te rcera  pe rsona  que  dec id i rá ,  

debe  conc lu i rse  que  es ta  re lac ión  no  per tenece  ya  a l  campo 

de  las  cos tumbres ,  s ino  que  ha  en t rado  a l  campo de l  Derecho ,  



porque  la  te rcera  persona  dec id i r á  cuando  ex is ta  con f l i c to  de  

in te reses  en t re  aqué l las .  

 

Esenc ia lmente ,  pa ra  la  Soc io log ía  Ju r íd ica ,  e l  s i s tema 

ju r íd ico  es  e l  Derecho  de te rminado  de  una  soc iedad  g loba l .  

 

Desde  la  óp t i ca  espec ia l  y  de te rminada   de  la  Soc io log ía  

Ju r íd ica ,  l a  expres ión  s is tema ju r íd i co ,  es  a lgo  más  que  un  

s inón imo de  Derecho  Ob je t i vo  o  de  Derecho  Pos i t i vo ,  en  

rea l idad  los  s is temas  ju r íd i cos  son  como in t r incadas  

u rd imbres  de  d ispos ic iones  ju r íd icas  in te r re lac ionadas .  

 

E l  e lemento  sobre  e l  cua l  t raba ja  la  Soc io log ía  de l  

Derecho ,  es  e l  fenómeno ju r íd i co ;  po r  e l lo  se  conc ibe  e l  

s i s tema ju r íd ico  como un  con jun to  de  d ichos  fenómenos .  

 

Todos  los  fenómenos  de  Derecho ,  s i tuados  en  una  misma 

c i rcuns tanc ia  de  t iempo y  lugar  de  la  soc iedad ,  se  encuen t ran  

l i gados  en t re  s í  po r  las  re lac iones  de  so l ida r idad  que  

con f igu ran  un  s is tema.  

 

Podemos  conc lu i r  en  consecuenc ia ,  que  e l  s i s tema 

ju r íd ico  es  e l  campo,  a l  m ismo t iempo espac ia l  y  tempora l ,  en  

e l  cua l  se  fo rman los  fenómenos  de l  Derecho .  

 

Soc iedad ,  s i s tema o  con jun to  de  re lac iones  que  se  

es tab lecen  en t re  los  ind iv iduos  y  g rupos  con  la  f i na l idad  de  

cons t i tu i r  c ie r to  t i po  de  co lec t i v idad ,  es t ruc tu rada  en  campos  

de f in idos  de  ac tuac ión  en  los  que  se  regu lan  los  p rocesos  de  

per tenenc ia ,  adap tac ión ,  pa r t i c ipac ión ,  compor tamien to ,  

au to r idad ,  buroc rac ia ,  con f l i c to  y  o t ros .  

 

E l  concep to  de  soc iedad  se  ha  emp leado  en  las  c ienc ias  

soc ia les  de  todas  las  épocas  con  s ign i f i cado  y  



fundamentac ión  d i fe ren te :  en  Roma se  u t i l i zaba  para  de f in i r  

un  g rupo  cons t i tu ido  por  dec is ión  vo lun ta r ia  con  f ina l idad  

compar t ida .   

 

E l  f i l óso fo  g r iego  Ar i s tó te les  cons ideró  a  la  soc iedad  

como organ ismo v ivo ,  concepc ión  que  e l  teó logo  i ta l i ano  

Tomás de  Aqu ino  comple tó  y  desar ro l ló  como to ta l idad  

o rgán ica  p rop ia ,  base  de l  pensamien to  soc ia l  c r i s t iano :  los  

ind iv iduos  que  la  componen son  par tes  de  un  todo ,  regu lado  

por  fue rzas  t rascenden tes .  

 

A  par t i r  de l  s ig lo  XVI  se  fo rmu ló  una  concepc ión  

con t rac tua l i s ta  que  ve  en  la  soc iedad  la  cons t rucc ión  de  un  

o rden  a r t i f i c ia l  f undado en  una  asoc iac ión  de  ind iv iduos  que  

ceden  su  derecho  a  un  en te  soc ia l  capaz  de  garan t i za r  e l  

o rden  y  la  segur idad  en  sus  re lac iones  (véase  Cont ra to  

soc ia l ) .   

 

Con  e l  i n i c io  de  la  indus t r i a l i zac ión ,  la  soc iedad ,  desde  

e l  pun to  de  v is ta  económico ,  se  en tend ía  como con jun to  de  

los  p roduc to res  f ren te  a  los  no  p roduc to res .  E l  teó r i co  soc ia l  

i ng lés  Herber t  Spencer  v io  en  la  soc iedad  una  fo rma super io r  

de  o rgan ismo,  cuyas  par tes  aparecen  in tegradas  y  

coord inadas  med ian te  leyes  na tu ra les ,  opon iéndose  a  sus  

compat r io tas  Thomas Hobbes  y  John  Locke ,  qu ienes  

cues t ionaban  la  soc iedad  como un  hecho  na tu ra l .  

 

E l  f i l óso fo  pos i t i v i s ta  f rancés  Augus t  Comte  d i fe renc ió  

las  soc iedades  en  es tá t i cas  y  d inámicas ,  y  e l  mate r ia l i smo 

h is tó r i co  rechazó  e l  té rm ino  de  soc iedad  en  genera l  pa ra  

re fe r i r se  a  las  soc iedades  h is tó r i camente  de te rminadas  en  un  

t iempo y  espac io  dados .   

 



En la  f i l oso f ía  a lemana de  f ina les  de l  s ig lo  X IX  se  

desar ro l ló  la  d i f e renc iac ión  en t re  soc iedad  y  comun idad ,  

fo rmas  de  o rgan izac ión ,  a r t i f i c ia l  o  na tu ra l ,  basadas  en  e l  

con t ra to  o  e l  es ta tus .  Georg  S immel  exp l i có  la  soc iedad  como 

suma de  ind iv iduos  asoc iados  y  s i s tema de  re lac iones ,  que  

imp l i ca  un  con jun to  soc ia l .   

Ya  en  e l  s ig lo  XX,  los  an t ropó logos  soc ia les ,  i n f lu idos  

por  Émi l  Durkhe im,  desar ro l la ron  la  tendenc ia  a  conceb i r  l a  

soc iedad  como e l  con jun to  de  re lac iones  soc ia les  observab les  

en t re  los  m iembros  de  una  co lec t i v idad .   

 

Por  o t ro  lado ,  e l  func iona l i smo cons ideró  la  soc iedad  

como una  to ta l idad  de  es t ruc tu ras  soc ia les  y  cu l tu ra les  

independ ien tes .  

 

E l  es tud io  de  la  evo luc ión  de  los  d ive rsos  t i pos  de  

soc iedad  ha  dado  lugar  a  la  fo rmu lac ión  de  t ipo log ías  

d i fe ren tes :  s imp les  y  comp le jas ,  secu la res  y  sac ras ,  ru ra les  y  

u rbanas ,  t rad ic iona les  y  modernas ,  ins t i tuc iona les  e  

indus t r ia les ,  e tcé te ra .  Rec ien temente  se  ha  desar ro l lado  e l  

aná l i s i s  de  a lgunas  fo rmas  par t i cu la res  de  soc iedad :  soc iedad  

indus t r ia l  y  pos t - indus t r ia l ,  soc iedad  de  masas  y  soc iedad  

g loba l .   

 

Soc iedad  g loba l ,  en  soc io log ía ,  concep to  que  de f ine  a  

los  g rupos  soc ia les  como ind iv idua l idades ,  en  opos ic ión  a  las  

genera l i zac iones  que  suponen que  la  human idad  se  d iv ide  en  

g rupos  con  mayor  o  menor  g rado  de  desar ro l lo  y  cuyo  ob je t i vo  

debe  ser  la  t rans ic ión  hac ia  una  soc iedad  indus t r ia l .  

 

Se  han  cons iderado  carac te r ís t icas  de  las  soc iedades  

g loba les  su  cons t i tuc ión  como cuerpos  concre tos  o rgan izados  

den t ro  de  un  en to rno  geográ f i co  de te rminado  que  in f luye  en  la  

ideo log ía  de  sus  componentes ;  por  e jemp lo ,  las  d i fe ren tes  



fo rmas  de  ser  en t re  los  i s leños ,  los  hab i tan tes  de  los  

des ie r tos  o  los  de  las  es tepas ,  en t re  o t ros .  

 

La  iden t idad  común en t re  los  m iembros  de  una  soc iedad  

g loba l  se  re fuerza  porque  se  compar ten  s ímbo los ,  va lo res ,  

modos  de  v ida  que  con fo rman una  un idad  de  conc ienc ia  que  

permi te  es tab lecer  v íncu los  mucho  más  só l idos .  Den t ro  de  los  

va lo res  comunes  hay  que  c i ta r  e l  pape l  de l  m i to  en  las  

soc iedades  p r im i t i vas  y ,  más  ta rde ,  de  la  h is to r ia ,  j un to  con  

las  ce lebrac iones ,  e l  ca lendar io  de  fes t i v idades  o  la  e levac ión  

de  los  an tepasados  a  la  ca tegor ía  de  héroes .  

 

E l  soc ió logo  f rancés  Georges  Gurv i t ch  de f in ió  la  soc iedad  
g loba l  como “macrocosmo de  macrocosmos soc ia les ,  que  
posee  una  soberan ía  soc ia l  sobre  todos  los  con jun tos ,  
sec to res ,  co lec t i v idades  y  e lementos  componentes  que  en  e l la  
es tán  in tegrados ,  y  una  soberan ía  ju r íd i ca  que  de l im i ta  la  
competenc ia  de  todos  los  g rupos ,  inc lu ido  e l  Es tado” .  



CAPÍTULO TERCERO.  
 

DERECHO ECONÓMICO.  
 

A .  LOS SISTEMAS ECONÓMICOS.  
 

An tes  que  todo ,  conv iene  recordar  lo  re fe ren te  a l  t é rm ino  

"s i s tema económico" ,  es te  es  un  té rm ino  comp le jo ,  pues to  que  

en  é l  concur ren  tan to  e lementos  económicos  como soc ia les ;  

móv i les  y  técn icas  de  p roducc ión  para  e l  p r imer  caso ,  

o rgan izac ión  soc ia l ,  i ns t i tuc iona l  y  ju r íd ica  para  e l  segundo.   

 

De  acuerdo  con  es tas  cons iderac iones ,  e l  mundo de  

nues t ra  e ra  ha  v iv ido  c inco  p r inc ipa les  s is temas  económicos :   

 

Economía  cer rada ,  v igen te  en  la  Edad  Med ia .   

 

Economía  a r tesana l ,  operan te  en  la  A l ta  Edad  Med ia .   

 

Economía  cap i ta l i s ta :  se  in i c ia  en  e l  s ig lo  XVI ,  pe ro  su  

madurez  comienza  has ta  e l  s i g lo  XVI I I ,  con  un  rad io  de  acc ión  

que  comprende  la  mayor  par te  de  la  Europa  Occ iden ta l  y  

Es tados  Un idos  de  Amér ica .   

 

Economía  co lec t i v i s ta :  en  su  fo rma p rác t i ca  nace  en  

1917  con  la  c reac ión  de  la  URSS,  pero  a  la  fecha  cas i  ha  

desaparec ido ,  ya  que  só lo  quedan cua t ro  pa íses  den t ro  de  lo  

que  fue  d icha  Un ión .   

 

Economía  corpora t i v i s ta .  Tuvo  una  v ida  e f ímera ,  pues to   

que  nace  en t re  dos  g randes  guer ras  y  muere  a l  te rm inar  la  

Segunda Guer ra  Mund ia l .  Sus  exper ienc ias  fue ron  l im i tadas¡  

ya  que  só lo  abarcó  a  la  A leman ia  de  H i t le r  a  la  I ta l i a  de  

Musso l in i  y  a l  Por tuga l  de  Sa lazar ,  p r inc ipa lmente .   



 

Los  s is temas  a r tesana les  de  economía  cer rada  y  e l  

co rpora t i v i s ta ¡  só lo  t i enen  impor tanc ia  h is tó r i ca .  E l  s is tema 

a r tesana l  aún  t iene  a lguna  impor tanc ia  en  pa íses  de  escaso  

desar ro l lo  económico ;  podemos dec i r  que  a  med ida  que  és te  

avanza ,  e l  a r tesano  va  mur iendo .   

 

En  Europa  Occ iden ta l  só lo  esporád icamente  se  le  

encuen t ra ;  son  e jemp los  I ta l i a ,  F ranc ia  y  España  en t re   o t ros .  

O  Es tados  Un idos  y  Canadá,  en  Amér ica .   

 

En  lo  re fe ren te  a l  co lec t i v i s ta  somos tes t igos  ahora ,  de  

que  ún icamente  subs is ten  Ch ina ,  Corea  de l  Nor te  V ie tnam y  

Cuba.   

 

Es  dec i r  en  e l  s ig lo  XX se  observó  e l  su rg im ien to  de l   

co lec t i v i smo (1917)  y  cas i  desaparecer  en  1991 .  Ta l  vez  se  

sos tenga  duran te  a lgún  t iempo más  deb ido  a  las  conces iones  

que  a l  cap i ta l i smo ha  hecho ,  p r inc ipa lmente  Ch ina .   

 

En  cuan to  a l  co rpora t i v i smo,  la  Segunda Guer ra  Mund ia l  

en te r ró  sus  p re tens iones .   

 

En  op in ión  de l  Maes t ro  Mar io  Rosa les  Be tancour t ,  desde  

un  pun to  de  v is ta  genera l  e l  i n te rvenc ion ismo es  aque l la  

po l í t i ca  que  cons is te  en  la  par t i c ipac ión  ac t i va  que  unos  

Es tados  e je rcen  en  asun tos  in te rnac iona les ,  l a  cua l  puede  

asumi r  dos  fo rmas :   

 

Par t i c ipa r  en  con f l i c tos  que  no  les  conc ie rnen  

d i rec tamente .   

 

Concer ta r  a l ianzas  y  t ra tados  m i l i t a res  con  Es tados  que  

se  loca l i zan  fuera  de  sus  f ron te ras .   



 

Pero  lo  que  aqu í  nos  in te resa  es  la  in te rvenc ión  con  

respec to  a l  Es tado  y  la  economía ,  o  sea  la  in te rvenc ión  de l  

Es tado  en  la  economía ,  l l amado tamb ién  in te rvenc ion ismo 

económico .   

 

V is to  as í ,  e l  i n te rvenc ion ismo económico  no  es  s ino  un  

s is tema med ian te  e l  cua l  se  con f ie re  a l  Es tado  d i r ig i r  y /o  

sup l i r  a l  sec to r  p r i vado  en  todo  lo  concern ien te  a  la  v ida  

económica  de l  pa ís .   

 

En  es te  sen t ido ,  e l  s i s tema se  cons t i tuye  en  un  pun to  

in te rmed io  en t re  l i be ra l i smo y  co lec t i v i smo.   

 

La  in te rvenc ión  económica  den t ro  de l  Es tado  moderno  es  

var iab le .  Puede asumi r  muchas  fo rmas ,  a lgunas  de  las  cua les  

pueden  ser  es tas :   

 

F i ja r  las  normas  med ian te  las  cua les  han  de  e labora rse  

los  con t ra tos  co lec t i vos  de  t raba jo .   

 

Leg is la r  en  lo  re fe ren te  a l  func ionamien to  de  las  

empresas .   

 

Imponer  normas  para  e labora r  los  p resupues tos .   

 

Con t ro la r  la  c i r cu lac ión  moneta r ia  y  tamb ién  e l  c réd i to .   

 

Coord inar  y  f i nanc ia r  la  invers ión  nac iona l  que  le  

co r responda .   

 

Responsab i l i za rse  en  todos  sen t idos  en  lo  re fe ren te  a l  

sec to r  púb l i co  (como Pet ró leos  Mex icanos  y  Comis ión  Federa l  

de  E lec t r i c idad ,  en  Méx ico ) .   



 

Con t ro la r  d i rec ta  o  ind i rec tamente  tan to  p rec ios  como 

t ipos  de  cambio .   

 

Asegurar  cómo ha  de  red is t r ibu i rse  e l  i ng reso  nac iona l .   

 

D ic ta r  med idas  acerca  de  las  ca rac te r ís t icas  que  ha  de  

tener  e l  desar ro l lo  económico  y  soc ia l  de l  pa ís . 1  

 

Podemos  observar ,  a  t ravés  de  los  reng lones  an tes  

c i tados ,  la  impor tanc ia  que  e l  Es tado  Moderno  t iene  en  la  v ida  

económica  de  la  nac ión .   

 

Pero ,  ¿es ta  ca rac te r ís t i ca  es  só lo  de l  s ig lo  XX? Creemos 

que  no .  E l  Es tado ,  desde  su  apar i c ión ,  s iempre  ha  

desempeñado a lguna  func ión  económica ,  aunque  sea  

pequeña .   

 

E l  Es tado  abs tenc ion is ta  en  cues t iones  económicas ,  

como lo  p regonó  e l  l i be ra l i smo  c lás ico ,  nunca  ha  ex is t ido ,  

és te  es  una  pura  abs t racc ión .   

 

E l  Es tado ,  en t re  o t ras  ac t i v idades  económicas ,  s iempre  

ha  recabado  los  impues tos  que  le  permi tan  subs is t i r ,  ha  

e laborado  las  ta r i fas  adecuadas ,  ha  es t ruc tu rado  normas  

sobre  e l  t raba jo ,  e tc .   

 

Creemos que ,  desde  un  p r inc ip io ,  e l  Es tado  no  ha  pod ido  

desen tenderse  de  todas  aque l las  reg las  que  favorezcan  a l  

i n te rés  genera l ,  en  a ras  de l  b ien  común,  aunque  sea  en  fo rma 

inc ip ien te .   

 

                                                           
1 Cfr ROSALES BETANCOURT, Mario. Apuntes tomados durante la Cátedra de Derecho Económico. 
Carrera Licenciado en Derecho. UNAM ENEP Acatlán estado de México 1988. 



El  p ro tecc ion ismo,  es  la  po l í t i ca  económica  que  

p recon iza  la  sa lvaguard ia  de  la  ac t i v idad  económica  nac iona l  

f ren te  a  la  competenc ia  in te rnac iona l ,  a  t ravés  de l  

es tab lec im ien to  de  p roced im ien tos  de  con t ro l  de l  comerc io  

ex te r io r .   

 

Asoc iado  in i c ia lmente  a l  mercan t i l i smo de l  s ig lo  XVI I ,  e l  

pensamien to  de  la  economía  c lás ica  lo  a r r inconó  duran te  las  

p r imeras  décadas  de l  s ig lo  X IX .   

 

Las  d i fe renc ias  c rono lóg icas  en  e l  i n i c io  de  los  d is t in tos  

p rocesos  de  indus t r ia l i zac ión  de  los  pa íses  europeos  o r ig inó  

un  nuevo  concep to  de  p ro tecc ion ismo:  la  pu jan te  

compet i t i v idad  de  los  pa íses  ya  indus t r ia l i zados  condenar ía  a l  

es tancamien to  a  los  que  es taban  en  e l  cu rso  de  las  p r imeras  

e tapas  de  su  p roceso  de  indus t r ia l i zac ión .   

 

Es te  a rgumento  se  emp leó  después  en  re lac ión  a  los  

pa íses  subdesar ro l lados .  Ot ra  a rgumentac ión  en  favor  de l  

p ro tecc ion ismo es  que  puede  genera r  e l  desar ro l lo  de  

ac t i v idades  económicas  a  par t i r  de  las  ac t i v idades  p ro teg idas .   

 

Es ta  es  la  base  de  los  modernos  s is temas  que ,  además 

de  los  c lás icos  cupos  de  impor tac ión  y  a rance les ,  inc luyen  

d is t in tos  requ is i tos  buroc rá t i cos ,  san i ta r ios ,  técn icos  y  

admin is t ra t i vos .   

 

Veamos  ahora  lo  que  en  Economía  se  en t iende  por  

par t i c ipac ión .   

 

En  p r imer  lugar ,  se  t ra ta  de  un  s is tema de  p roducc ión  

med ian te  e l  cua l  l os  t raba jadores  pueden  compar t i r ,  de  

acuerdo  con  un  conven io  fo rma l ,  genera lmente  con ten ido  en  



e l  con t ra to  de  t raba jo ,  todos  los  bene f i c ios  que  la  empresa  

ob tenga  como consecuenc ia  de  su  ac t i v idad  p roduc t i va .   

 

E l  t raba jador  puede  par t i c ipa r  como acc ion is ta ,  o  b ien  

como bene f i c ia r io  de  par te  de  las  u t i l i dades  que  la  empresa  

ob tenga  duran te  c ie r to  t i empo,  genera lmente  un  año  de  labor .   

 

Conv iene  ac la ra r  que  la  par t i c ipac ión  no  necesar iamente  

s ign i f i ca  que  e l  t raba jador  e je rza  la  func ión  d i rec t i va  de  la  

empresa ,  aunque ,  c la ro ,  puede  par t i c ipa r  en  e l la  s i  as í  se  

pac ta .   

 

Es  tamb ién  un  derecho ,  c la ro ,  cuya  base  puede  

loca l i za rse  en  e l  acuerdo  de  pa t rones  y  obre ros  o  s ind ica to ,  

pero  e l  Es tado  tamb ién  puede imponer  ta l  ob l igac ión ,  como en  

Méx ico  ( f racc ión  IX  de l  a r t í cu lo  123  cons t i tuc iona l ) .   

 

As í ,  l a  par t i c ipac ión  se  conv ie r te  en  una  p res tac ión  

comp lementa r ia  de l  sa la r io ,  ta l  y  como en  las  leg is lac iones  

de l  mundo occ iden ta l .   

 

Desde  e l  pun to  de  v is ta  p rác t i co ,  l a  par t i c ipac ión  

cons is te  en  un  porcen ta je  que  puede  ser  sobre  e l  bene f i c io  

ne to ,  sobre  e l  sa la r io  base ,  sobre  las  ren tas  o  en  e l  

o to rgamien to  de  uno  o  más  pagos  ex t raord inar ios  conced idos  

a l  t raba jador .  Se  hab la  tamb ién  de  moda l idad  en  cuan to  a  su  

percepc ión :   

Inmed ia ta ,  como en  e l  repar to  de  u t i l i dades  anua l .   

 

D i fe r ida ,  cuando  se  cap i ta l i za .   

 

M ix ta ,  o  sea  que  una  par te  se  en t rega  a l  t raba jador  en  

e fec t i vo  y  o t ra  en  acc iones  de  la  p rop ia  empresa  en  donde 

t raba ja .   



 

Por  o t ra  par te ,  l a  par t i c ipac ión  puede  opera r  como 

incen t i vo  cuando  la  meta  sea  e l  aumento  de  p roducc ión ,  ya  

que  e l  t raba jador  se  puede  bene f i c ia r  d i rec ta  y  

p roporc iona lmente  de l  aumento  que  reg is t ren  los  bene f i c ios ,  y  

no  só lo  es to ,  s ino  tamb ién  puede  tener  un  va lo r  educa t i vo  o  

me jo ra r  las  re lac iones  en t re  empresa  y  t raba jador .   

 

En  e l  p r imer  caso  porque  e l  t raba jador  se  fami l i a r i za  con  

las  f l uc tuac iones  que  pueden  tener  los  bene f i c ios ,  una  vez  

pagados  los  cos tos  que  se  conocen  de  an temano:  sa la r ios ,  

mate r ias  p r imas ,  gas tos  f i j os ,  e tc .   

 

En  e l  segundo  caso ,  porque  muchas  veces  las  f r i cc iones  

en t re  ambos  se  deben  a  la  ausenc ia  de  comun icac ión  la  cua l  

debe  ser  co rd ia l .   

 

Ya  se  ind icó  que  una  de  las  ca rac te r ís t i cas  de l  s i s tema 

cap i ta l i s ta  es  p rec isamente  la  l i be r tad ,  tan to  para  p roduc i r  

como para  comerc ia r ,  l a i ssez  fa i re  - la i ssez  passer ,  dec ían  los  

c lás icos .   

 

Ba jo  es te  concep to  nace  la  idea  de  mercado  l i b re ,  o  

mercado  cap i ta l i s ta ,  como tamb ién  se  le  conoce .   

 

Todo  s is tema económico ,  para  que  pueda  func ionar  

caba lmente ,  t i ene  como ayuda  un  con jun to  de  normas  

ju r íd i cas  (y  tamb ién  educa t i vas ,  ag regar íamos) .   

 

Unas  veces ,  és tas  han  permi t ido  es t imu la r  la  p roducc ión  

de  b ienes  y  se rv ic ios ,  aunque  a lgunas  o t ras  só lo  cons igu ie ron  

es to rbar la  o  es tancar la ;  pero  tamb ién  las  ha  hab ido  para  

favorecer  la  p resenc ia  de  monopo l ios ,  l o  que  puede  conduc i r  



a la  concen t rac ión  de  la  r iqueza  o  de l  i ng reso  en  pocas  

manos .   

 

E l  s i s tema que  ana l i zamos  -economía  de  mercado  l i b re -  

no  es  la  excepc ión .  A l  respec to ,  podemos par t i r  de  la  herenc ia  

de jada  por  la  Revo luc ión  Francesa ,  1789 ,  con  la  Dec la rac ión  

de  los  Derechos  de l  Hombre  y  de l  C iudadano ,  la  cua l  

menc iona :   

 

1 .  Los  hombres  nacen  y  permanecen  l i b res  e  igua les  en  

Derecho .   

 

2 .  Son  Derechos  na tu ra les  e  impresc r ip t ib les  la  l i be r tad  

a  la  p rop iedad ,  a  la  segur idad  y  a  la  res is tenc ia  a  la  opres ión .  

Agrega  que  e l  de recho  a  la  p rop iedad  es  inv io lab le  y  sagrado  

y  que  nad ie  puede  ser  p r i vado  de  e l la  s i  no  es  que  se  t ra te  de  

neces idad  púb l i ca  (u t i l i dad  púb l i ca  hoy ,  en  Méx ico) ,  pe ro  

p rev ia  indemnizac ión .   

3 .  Los  c iudadanos  deben  con t r ibu i r  equ i ta t i vamente  para  

sos tener  la  fue rza  púb l i ca  y  para  cubr i r  l os  gas tos  de  la  

Admin is t rac ión .   

 

Como se  observa ,  lo  que  p re tenden  es tas  normas  es  

garan t i za r  los  in te reses  de  todo  t ipo  de  empresar ios  y  hacer  

operan te  as í  e l  p r inc ip io  de  l i b re  mercado ,  aunado  a l  de  l i b re  

concur renc ia  y  a l  de  l i b re  o fe r ta  y  demanda.  ¿Y los  

t raba jadores?  E l los  quedaron  despro teg idos  de  todos  los  

derechos  que  las  leg is lac iones  de  hoy  les  o to rgan :  

asoc iac ión ,  sa lud ,  t raba jo ,  educac ión ,  e tc .   

 

A l  amparo  de  es ta  p ro tecc ión  ju r íd ica ,  c ien tos  de  

empresas  manufac tu re ras  aparec ie ron  y  las  ya  ex is ten tes  

exper imenta ron  un  ex t raord inar io  c rec im ien to ,  p r imero  en  

Ing la te r ra ,  más  ta rde  en  Franc ia  y ,  pos te r io rmente ,  en  o t ros  



países  europeos ,  para  después  a t ravesar  e l  A t lán t i co  y  

es tab lecerse  en  Es tados  Un idos .   

 

Los  empresar ios  es taban  de  p lácemes.  E l  ob re ro  padec ía  

las  consecuenc ias  de  la  i r re f renab le  vo rac idad  de  los  

pa t rones .  Aparece  su  empobrec im ien to  ex t remo y  las  p r imeras  

c r i s i s  económicas .   

 

L ib recambio  es  e l  i n te rcambio  en t re  pa íses  de  b ienes  y  

mate r ias  p r imas  s in  res t r i cc iones  de l  t i po  de  a rance les ,  

cuo tas  de  impor tac ión ,  o  con t ro les  f ron te r i zos .   

 

Es ta  po l í t i ca  económica  con t ras ta  con  e l  p ro tecc ion ismo 

o  e l  fomento  de  los  p roduc tos  nac iona les  med ian te  la  

impos ic ión  de  a rance les  a  la  impor tac ión  u  o t ros  obs tácu los  

lega les  para  e l  mov im ien to  de  b ienes  en t re  pa íses .  

 

Las  p r imeras  doc t r inas  sobre  comerc io  in te rnac iona l  

empezaron  a  desar ro l la rse  con  la  apar i c ión  de  los  modernos  

es tados  nac iona les  duran te  e l  s ig lo  XV.   

 

Una  de  las  p r imeras  doc t r inas  de  po l í t i ca  económica ,  

conoc ida  como mercan t i l i smo,  p redominó  en  Europa  

occ iden ta l  desde  e l  s ig lo  XVI  has ta  más  o  menos  los  in i c ios  

de l  s ig lo  X IX .   

 

Los  de fensores  de  es ta  doc t r ina  quer ían  re fo rzar  la  

un idad  nac iona l  y  aumenta r  e l  poder  de l  Es tado .  Pensaban  

que  la  r iqueza  e ra  ind ispensab le  para  tener  poder ,  y  que  la  

acumulac ión  de  o ro  y  p la ta  e ra  una  cond ic ión  necesar ia  para  

ob tener  r iqueza .   

 

Los  pa íses  que  no  ten ían  minas  de  o ro  o  p la ta  pod ían  

consegu i r  es tos  meta les  p rec iosos  expor tando  más  de  lo  que  



impor taban ,  g rac ias  a l  es t r i c to  con t ro l  gubernamenta l  de l  

comerc io  ex te r io r .  

 

En  con t ra  de  es ta  doc t r ina  surg ió  en  Franc ia  una  nueva  

escue la  económica  duran te  e l  s ig lo  XVI I I ,  desar ro l lada  por  un  

g rupo  de  teór i cos  conoc ido  como los  f i s ióc ra tas ,  segu idores  

de l  economis ta  f rancés  Franço is  Quesnay .   

 

Los  f i s ióc ra tas  de fend ían  que  la  l i b re  c i r cu lac ión  de  

b ienes  y  se rv ic ios  respond ía  a  un  o rden  de  l i be r tad  na tu ra l .  

Aunque  sus  ideas  tuv ie ron  una  escasa  t rascendenc ia  en  

Franc ia ,  i n f luyeron  en  e l  pensamien to  de l  economis ta  

b r i tán ico  Adam Smi th ,  cuyas  teo r ías  sobre  e l  l i b re  comerc io  

ayudaron  a  desar ro l la r  l a  po l í t i ca  comerc ia l  de  su  pa ís . 2

 

Smi th ,  a  dec i r  de l  Maes t ro  Range l  Cou to ,  

rechazaba  los  pos tu lados  p ro tecc ion is tas  de  la  doc t r ina  

mercan t i l i s ta .   

 

Seña laba  que  la  r iqueza  no  cons is t ía  en  acumula r  

meta les  p rec iosos ,  s ino  en  lo  que  se  pod ía  comprar  con  

d ichos  meta les .   

 

La  regu lac ión  gubernamenta l  de l  comerc io  reduc ía  la  

r iqueza  de  las  nac iones  porque  impedía  que  és tas  adqu i r ie ran  

una  mayor  can t idad  de  b ienes  a l  menor  p rec io  pos ib le .   

 

Por  e l  con t ra r io ,  con  e l  l i b re  comerc io  cada  pa ís  podr ía  

aumenta r  su  r iqueza  expor tando  los  b ienes  que  p roduc ía  con  

menores  cos tes  e  impor tando  los  que  se  p roduc ían  más  

bara tos  en  o t ros  pa íses .  

 

                                                           
2 Cfr. RANGEL COUTO, Hugo. Guía para el estudio de la historia del pensamiento económico. Editorial 
Porrúa. México Distrito Federal 1979. Págs. 43 y 44. 



Según Smi th ,  cada  pa ís  se  espec ia l i za r ía  en  la  

p roducc ión  y  expor tac ión  de  aque l los  b ienes  que  p roduc ía  con  

ven ta ja  abso lu ta .   

 

O t ro  economis ta  b r i tán ico ,  Dav id  R icardo ,  amp l ió  e l  

aná l i s i s  a  p r inc ip ios  de l  s ig lo  X IX  para  in t roduc i r  e l  concep to  

más  genera l  de  ven ta ja  compara t i va .  R ica rdo  seña laba  que  

a lgunos  pa íses  no  ten ían  ven ta ja  abso lu ta  en  la  p roducc ión  de  

n inguno  de  sus  b ienes .   

 

Pero  inc luso  es tos  pa íses  podr ían  bene f i c ia rse  de l  l i b re  

comerc io  s i  se  cen t raban  en  p roduc i r  aque l los  b ienes  en  los  

que  ten ían  una  ven ta ja  compara t i va . 3  

 

Es te  p r inc ip io  s igue  s iendo  la  base  teór i ca  de  todos  los  

a rgumentos  a  favor  de l  l i b re  comerc io .  

 

En  op in ión  de l  Maes t ro  Pedro  As tud i l l o  Ursúa ,  

R icardo  supon ía  que  todos  los  pa íses  se  bene f i c ia r ían  de l  

l i b re  comerc io .   

 

E l  f i l óso fo  y  economis ta  b r i tán ico  John  S tuar t  M i l l  

demos t ró  más  ta rde  que  es tas  gananc ias  de l  comerc io  

dependían  de  la  demanda rec íp roca  de  impor tac iones  y  

expor tac iones .   

 

Cuan to  mayor  fue ra  la  so l i c i tud  de  b ienes  que  expor taba  

un  pa ís ,  en  re lac ión  con  su  demanda de  impor tac iones ,  

mayores  gananc ias  ob tendr ía  es te  pa ís  de  un  comerc io  l i b re  

en t re  nac iones .   

 

La  gananc ia  se  re f le ja r ía  en  la  me jo ra  de  la  re lac ión  rea l  

de  in te rcambio  de  ese  pa ís .  Es ta  re lac ión  se  expresa  en  la  
                                                           
3 Cfr. RANGEL COUTO, Hugo. Op. Cit. Págs. 45 y 46. 



proporc ión  de  los  p rec ios  de  los  b ienes  que  expor ta  f ren te  a  

los  p rec ios  de  los  b ienes  que  impor ta .   

 

La  teor ía  c lás ica  de l  comerc io  desar ro l lada  por  Smi th ,  

R ica rdo  y  M i l l  se  ocupaba  sobre  todo  de  ana l i za r  las  

gananc ias  der i vadas  de l  l i b re  comerc io .   

 

S in  embargo ,  la  teo r ía  moderna  de l  comerc io  

in te rnac iona l  acep ta  la  ve rac idad  de  la  teo r ía  de  la  ven ta ja  

compara t i va  y  se  cen t ra  en  ana l i za r  los  pa t rones  de  comerc io  

de  cada  pa ís  y  los  o r ígenes  de  d icha  ven ta ja .  

 

Los  teór i cos  c lás icos  supon ían  que  las  d i fe renc ias  en  las  

ven ta jas  compara t i vas  se  deb ían  a  la  d i f e ren te  p roduc t i v idad  

de  los  recursos ,  lo  que  re f le jaba  una  des igua l  d is t r ibuc ión  

en t re  pa íses  de  tecno log ía  y  cua l i f i cac ión  de  mano de  obra . 4  

 

A lgunos  economis tas  de l  s ig lo  XX han  dado  una  

exp l i cac ión  más  p rec isa  de  las  d is t in tas  ven ta jas  en  la  

p roducc ión ,  des tacando  que  la  d ive rs idad  de  p rec ios  de  los  

b ienes  f ina les  re f le ja  la  des igua ldad  de  p rec ios  de  los  

recursos  p roduc t i vos ,  y  es ta  d ive rs idad  se  debe  a  la  escasez  

re la t i va  de  es tos  recursos  en  cada  pa ís .   

 

Los  pa íses  se  espec ia l i zan  en  la  p roducc ión  y  

expor tac ión  de  aque l los  b ienes  que  requ ie ren  mate r ias  p r imas  

y  recursos  de  los  que  e l  pa ís  d ispone  en  abundanc ia ,  e  

impor tan  b ienes  que  requ ie ren  recu rsos  que  e l  pa ís  no  posee .   

 

Para  e l  Maes t ro  Mar io  Rosa les  Be tancour t ,  

a  pesar  de  las  conc lus iones  de  la  teo r ía  c lás ica ,  a lgunos  

                                                           
4 Cfr. ASTUDILLO URSÚA, Pedro. Historia del pensamiento económico. Editorial Porrúa. México 
Distrito Federal 1996. Págs. 34 y 35. 



países  no  han  adap tado  jamás  una  po l í t i ca  comerc ia l  

l i b recambis ta .   

 

La  p r inc ipa l  excepc ión  fue  Gran  Bre taña  que ,  en t re  las  

décadas  de  1840  y  1930 ,  supr im ió  todas  las  res t r i cc iones  a  la  

impor tac ión .   

 

E l  p redomin io  h is tó r i co  de  las  po l í t i cas  p ro tecc ion is tas  

re f le ja ,  po r  un  lado ,  e l  poder  de  los  g rupos  de  p res ión  

indus t r ia les  temerosos  de  la  competenc ia  ex te r io r  y ,  po r  o t ro ,  

l a  fo r ta leza  de  a lgunos  a rgumentos  a  favor  de  la  p ro tecc ión .   

 

Es tos  a rgumentos  pueden  c las i f i ca rse  en  t res  ca tegor ías :  

l os  que  p re tenden  un  camb io  en  la  compos ic ión  de  la  

p roducc ión ,  los  a rgumentos  re la t i vos  a l  n i ve l  de  emp leo ,  y  los  

que  de f ienden  un  cambio  en  la  d is t r ibuc ión  de  los  ing resos .   

 

Ba jo  c ie r tos  supues tos ,  los  t res  t i pos  de  a rgumentos  

t ienen  c ie r ta  va l idez  teór i ca ,  as í  como a lgunas  l im i tac iones .  

 

Uno  de  los  a rgumentos  más  an t iguos  u t i l i zados  a  favor  

de  la  p ro tecc ión  es  e l  denominado  a rgumento  de  la  indus t r ia  

nac ien te .   

 

Según  es ta  teor ía ,  cuando  se  reduce  o  e l im ina  la  

competenc ia  ex te r io r  med ian te  res t r i cc iones  a  la  impor tac ión ,  

las  indus t r ias  nac iona les  pueden  c recer  y  desar ro l la rse  con  

más  rap idez .   

 

En  teor ía ,  una  vez  log rado  e l  desar ro l lo  de  es tas  

indus t r ias ,  se  puede  supr im i r  l a  p ro tecc ión  porque  las  

indus t r ias  ya  pueden  compet i r  con  las  de  o t ros  pa íses .   

 



Sin  embargo ,  en  la  p rác t i ca  la  p ro tecc ión  permanece ,  

porque  las  indus t r ias  nac iona les  no  log ran  adqu i r i r  l a  

su f i c ien te  fo r ta leza  para  compet i r  con  e l  ex te r io r .   

 

La  p r inc ipa l  l im i tac ión  de  es te  a rgumento  es  su  

incapac idad  para  de te rminar  e l  t i po  de  indus t r ias  que  pueden 

c recer  has ta  adqu i r i r  l a  fo r ta leza  su f i c ien te  para  en f ren ta rse  a  

una  competenc ia  ex te rna .  

 

E l  a rgumento  p ro tecc ion is ta  de  la  de fensa  nac iona l  

a f i rma que  un  pa ís  debe  ev i ta r  depender  de  o t ro  en  lo  que  se  

re f ie re  a  la  fab r i cac ión  de  mater ia les  ind ispensab les  para  

asegura r  su  de fensa  f ren te  a l  ex te r io r ,  equ ipos  y  tecno log ía  

que  no  se  pueden  adqu i r i r  en  o t ros  pa íses  en  caso  de  guer ra .   

 

La  l im i tac ión  de  es te  a rgumento  es  que  no  se  puede  

de te rminar  exac tamente  cuá les  son  las  indus t r ias  

ind ispensab les  para  garan t i za r  la  de fensa  nac iona l .  

 

Un  te rcer  a rgumento  de f iende  e l  p ro tecc ion ismo para  

ev i ta r  e l  dumping  (ve r t ido )  ex te rno .  E l  dumping  es  e l  

fenómeno que  se  da  cuando  un  pa ís  vende  en  e l  ex te r io r  

b ienes  a  p rec ios  más  bara tos  de  los  que  ad jud ica  en  su  p rop ia  

nac ión  a  los  m ismos  p roduc tos .   

 

La  p ro tecc ión  es tá  jus t i f i cada  en  es te  caso ,  só lo  s i  se  

demues t ra  que  e l  Es tado  que  p rac t i ca  e l  dump ing  p re tende  

log ra r  en  e l  pa ís  que  se  p ro tege  un  monopo l io ,  e l im inando  a  

los  p roduc to res  nac iona les . 5

 

Conc luye  e l  Maes t ro  Rosa les  Be tancour t ,  seña lando  que  

cuando hay  mucho  desempleo  se  de f iende  la  neces idad  de  

                                                           
5 Cfr ROSALES BETANCOURT, Mario. Apuntes tomados durante la Cátedra de Derecho Económico. 
Carrera Licenciado en Derecho. UNAM ENEP Acatlán estado de México 1988. 



pro teger  a l  pa ís  para  inc rementa r  la  p roducc ión  nac iona l  y ,  en  

consecuenc ia ,  e l  n i ve l  de  emp leo ;  se  cons idera  que  a l  reduc i r  

l as  impor tac iones  aumenta rá  la  demanda de  p roduc tos  

sus t i tu t i vos  nac iona les  y  la  p roducc ión  in te r io r .   

 

Los  economis tas  es t iman que  és ta  es  una  po l í t i ca  

fundada en  e l  p r inc ip io  de  ‘empobrecer  a l  vec ino ’ :  l a  me jo ra  

de l  emp leo  en  e l  pa ís  se  cons igue  reduc iendo  e l  emp leo  y  la  

p roducc ión  de  los  demás pa íses .   

 

La  l im i tac ión  de  es te  a rgumento  es  que  p rovoca  

reacc iones  por  par te  de  los  demás pa íses  que  te rminan  

adop tando  po l í t i cas  s im i la res .  

 

La  p ro tecc ión  puede  u t i l i za rse  para  red is t r ibu i r  l a  ren ta  

en t re  d ive rsas  nac iones  y  den t ro  de  un  mismo pa ís .   

 

Por  e jemp lo ,  s i  un  pa ís  t i ene  una  fuer te  demanda de  sus  

expor tac iones ,  puede  ob tener  ing resos  a  cos ta  de  o t ros  

med ian te  la  ap l i cac ión  de  res t r i cc iones  a l  comerc io .   

 

Los  demás pa íses  tendrán  más  d i f i cu l tades  para  

consegu i r  d i v i sas  des t inadas  a  pagar  las  impor tac iones  que  

desean ,  por  lo  que  tendrán  que  reduc i r  e l  p rec io  de  sus  

p roduc tos  para  hacer los  más  bara tos ,  me jo rando  la  re lac ión  

de  in te rcambio  de l  pa ís  p ro tecc ion is ta .   

 

A l  i gua l  que  e l  a rgumento  an te r io r ,  es ta  tác t i ca  sue le  

imp l i ca r  reacc iones  adversas  por  par te  de  los  demás pa íses .  

 

Aunque  cas i  todos  los  pa íses  favorecen  de  fo rma o f i c ia l  

e l  l i b re  comerc io  y  rechazan  e l  p ro tecc ion ismo,  es  d i f í c i l  

l l evar  la  teo r ía  a  la  p rác t i ca ,  i nc luso  en t re  los  pa íses  más  

indus t r ia l i zados .   



 

Desde  la  I I  Guer ra  Mund ia l ,  l os  pa íses  más  desar ro l lados  

han  un ido  sus  es fuerzos  para  p romover  e l  l i b re  comerc io  y  

e l im inar  las  bar re ras  p ro tecc ion is tas .   

Cuando las  economías  se  ha l lan  en  un  per iodo  de  

expans ión  y  hay  p leno  emp leo ,  cas i  todo  e l  mundo p romueve  

e l  l i b re  comerc io .   

 

S in  embargo ,  a l  en t ra r  en  una  e tapa  de  reces ión ,  cas i  

todos  los  pa íses  ap l i can  po l í t i cas  p ro tecc ion is tas  ya  que  

aumentan  las  p res iones  de  las  o rgan izac iones  de  t raba jadores  

y  de  o t ros  g rupos  de  p res ión  que  se  s ien ten  per jud icados  

duran te  la  reces ión .  

 

La  in tegrac ión  de  las  economías  mund ia les  es  de  ta l  

magn i tud  que  las  po l í t i cas  económicas  nac iona les  de  un  pa ís  

a fec tan  a  todos  los  demás.   

 

Es to  ha  p rovocado  la  apar i c ión  de  nuevos  a rgumentos  a  

favor  de l  p ro tecc ion ismo los  cua les  a f i rman que  las  po l í t i cas  

económicas  de  a lgunos  pa íses  t ienen  resu l tados  muy  

per jud ic ia les .   

 

Las  reg las  sobre  comerc io  su rg idas  en  e l  seno  de l  

Acuerdo  Genera l  sobre  Arance les  y  Comerc io  (GATT)  no  

hac ían  re fe renc ia  a lguna  a  las  po l í t i cas  nac iona les ,  pe ro  la  

Organ izac ión  Mund ia l  de l  Comerc io  (OMC)  t iene ,  a l  menos  en  

teor ía ,  la  po tes tad  de  d i r im i r  l as  d ispu tas  comerc ia les  en t re  

los  d i fe ren tes  pa íses . 6

 

Desde e l  pun to  de  v is ta  ju r íd ico ,  la  in te rvenc ión  de l  

Es tado  en  la  economía  se  man i f ies ta  como un  con jun to  de  

                                                           
6 Cfr ROSALES BETANCOURT, Mario. Apuntes tomados durante la Cátedra de Derecho Económico. 
Carrera Licenciado en Derecho. UNAM ENEP Acatlán estado de México 1988. 



normas  emanadas  de l  poder  púb l i co ,  con  ob je to  de  cor reg i r  

tan to  las  con t rad icc iones  p rop ias  de l  l i be ra l i smo,  como las  

c r i s i s  a  que  e l  m ismo da  o r igen .   

 

Ta les  normas  p roponen:   

 

P ro teger  y  dar  segur idad  ju r íd i ca  a  las  empresas  

p r i vadas .   

 

Conceder  ayudas  f inanc ie ras  y  c red i t i c ias  o  med ian te  

impues tos  a  las  m ismas ,  a  f i n  de  es t imu la r  la  p roducc ión  de  

b ienes  y  se rv ic ios .   

 

L levar  a  cabo  todas  las  func iones  p rop ias  de l  Es tado ,  

como son  la  de fensa  de l  te r r i to r io ,  l a  admin is t rac ión  de  

jus t i c ia ,  l a  sa lud  y  la  educac ión ,  aunque  en  es tos  dos  ú l t imos  

casos  no  es  to ta l  po rque  se  observa  la  par t i c ipac ión  de  

par t i cu la res  en  la  comerc ia l i zac ión  de  las  m ismas .   

 

En  Economía  es  muy  f recuen te  de f in i r l a  como la  "C ienc ia  

de  la  r iqueza"  d icen  a lgunos ,  lo  cua l  no  es  c ie r to ,  po rque  

tamb ién  hay  pobreza .  E l  p rob lema se  compl i ca  más  cuando se  

t ra ta  de  un  nombre  compues to ,  como es  e l  caso  de l  Derecho  

Económico .   

 

B.  DESARROLLO EVOLUTIVO DEL DERECHO ECONÓMICO.   
 

En es te  apar tado ,  hab la remos  de l  desenvo lv im ien to  de  la  

c ienc ia  ob je to  de  nues t ro  es tud io  en  Méx ico  y  en  o t ros  pa íses .  

 

B.1  EN MÉXICO.  
 

Doct r ina r ia ,   f i l osó f i ca  y  ju r íd icamente ,  como ya  lo  

hemos d icho ,  por  las  d ive rsas  expos ic iones  de  los  



Cons t i tuyen tes  de  57  y  de  17 ,  adv i r t i e ron  la  neces idad  de  

reso lve r  los  p rob lemas  macroeconómicos  de l  pa ís .   

 

Es  conven ien te  observar ,  que  en  su  lengua je  

cons t i tuc iona l ,  l os  Cons t i tuyen tes  no  hab lan  de l  "Poder  

Púb l i co" ,  s ino  de  la  "Nac ión" ;  té rm ino  conno ta t i vo  más  

congruen te  con  las  nuevas  neces idades  soc ia les ,  pues  no  es  

a l  Es tado  gob ie rno  a l  que  se  le  reconoce  todo  Derecho ,  s ino  a  

la  Nac ión .  

 

B.2  EN OTROS PAÍSES.  
 

Los  au to res  europeos  s i túan  la  p resenc ia  de l  Derecho  

Económico ,  as í  l l amado por  e l los ,  después  de  las  dos  ú l t imas  

guer ras  mund ia les ,  p r inc ipa lmente ,  los  que  le  dan  como 

carác te r  d i fe renc ia l ,  l as  in te rvenc iones  de l  Es tado .   

 

Es te  c r i te r io  hemos d icho  es  pobre  y  s imp l i s ta .  Las  

neces idades  de  las  guer ras  dan  a  la  economía  una  o r ien tac ión  

bé l i ca  y  en  es te  supues to ,  los  gob ie rnos  de  los  pa íses  

be l ige ran tes  no  só lo  son  in te rvenc ion is tas ,  s ino  que  asumen 

lóg icamente ,  todo  e l  poder  en  sus  más  d ive rsas  func iones .   

 

San tos  Br i z ,  en  su  obra  "Derecho  C iv i l  y  Derecho  

Económico"   nos  exp l i ca  que :  

 

“An tes  de  la  Pr imera  Guer ra  Mund ia l ,  l a  expres ión  

"Derecho  Económico"  e ra  desconoc ida  y  expone  que  fueron  

los  fenómenos  de  carác te r  económico  y  soc ia l  l os  que  d ie ron  

lugar  a  que  se  hab lase  de  es ta  nueva  mate r ia  ju r íd ica .  

 

     “Aparece  e l  nuevo  Derecho  para  combat i r  l as  teo r ías  de l  

l i be ra l i smo.  E l  o rden  económico  según  la  t eo r ía  smi th iana  de l  



l i be ra l i smo c lás ico ,  ac tuaba  por  s í  m ismo,  una  "mano 

inv is ib le "  regu laba  e l  p roceso  económico .   

 

     “Sos ten ía  que  deb ía  p ro tegerse  a l  i ndus t r ia l  y  a l  

comerc ian te .  Toda  in je renc ia  en  sus  ac t i v idades  e ra  a tacar  su  

l i be r tad .  E l  Es tado  leg is laba  para  garan t i za r  la  l i be r tad  de  

con t ra tac ión  genera l ,  o  con  las  pa labras  de  Radbruch ,  la  

avanzada  de l  Derecho  ind iv idua l i s ta  fue  e l  Derecho  Mercan t i l .   

 

     “Sobre  es te  m ismo tema,  en  o t ra  par te  de  su  pensamien to ,  

Radbruch   p rec isa  que  los  p i la res  de l  o rdenamien to  ju r íd i co  

l i be ra l ,  fue ron  los  Cód igos  c iv i l  y  mercan t i l ,  que  con ten ían  las  

normas  que  reg lamenta ron  esos  p r inc ip ios  de  l i be r tad  

económica ,  aunque  e l  abuso  de l  e je rc i c io  de  es tos  derechos ,  

dañara  a  la  soc iedad .  

 

    “A l  amparo  de  ta les  normas  ju r íd icas  de  p ro tecc ión  a  la  

l i be r tad  de  con t ra tac ión ,  de  indus t r ia  y  de  comerc io ,  se  

desenvo lv ie ron  los  o rgan ismos  monopó l i cos  de  d i recc ión  

económica .   

 

     “D ive rsas  teor ías  y  doc t r inas  soc ia les  acen tuaron  la  

neces idad  de  cor reg i r  l as  in jus t i c ias  de l  s i s tema económico  

l i be ra l  e  ind iv idua l i s ta .   

 

     E l  "Ca to l i c i smo Soc ia l "  que  ha  par t i c ipado  con t ra  las  

de f i c ienc ias  e  in jus t i c ias  de l  o rden  ju r íd i co  ind iv idua l i s ta ,  

apoyado  en  e l  Derecho  na tu ra l ,  a f i rmó que  la  " l i be r tad  soc ia l  

no  cons is te  en  hacer  e l  capr i cho  persona l ,  s ino  en  v iv i r  

soc ia lmente  según  los  d ic tados  de  la  Ley  E te rna . ”  7

 

                                                           
7 SANTOS BRIZ, Jaime. Derecho Económico y Derecho Civil. Editorial Revista de Derecho Privado. 
Madrid España 1963. Págs. 24 y 25. 



     E l  o rden  económico  soc ia l ,  debe  basarse  en  los  p r inc ip ios  

de  jus t i c ia  soc ia l ,  de  ca r idad  c r i s t iana  y  de  un  sano  

corpora t i v i smo.  

 

    Mucho  habr ía  que  expresar  sobre  la  car idad  c r i s t iana  de 

los  de ten tadores  de l  g ran  cap i ta l  y  de  los  países  poderosos  

sobre  la  inmensa  mayor ía  de  la  pob lac ión  mund ia l ,  

i n jus tamente  dominada  y  ensombrec ida .   

 

    R ichard  A .  Posner  nos  comenta :  

 

     “E l  Ca to l i c i smo Soc ia l  sos t iene ,  que  e l  t raba jo  y  su  

remunerac ión  no  pueden  ser  de jados  a  merced  de l  j uego  

mecán ico  de  las  leyes  de l  mercado" .   

 

     “Pero  habr ía  que  dec i r ,  que  e l  j uego  mecán ico  lo  p lanean ,  

p rac t i can  y  d is f ru tan  los  g randes  de ten tadores  de  los  b ienes  

de  p roducc ión .   

 

     “A f i rma d icha  doc t r ina  que  la  p rop iedad  p r i vada ,  inc lu ida  

la  de  b ienes  ins t rumenta les  (b ienes  de  p roducc ión  soc ia l  

ac la ra r íamos)  es  un  derecho  na tu ra l ,  que  e l  Es tado  no  puede  

supr im i r ,  po rque  es  in t r ínseca  a  e l la  una  func ión  soc ia l ,  pe ro  

es  tamb ién  un  derecho  que  se  e je rce  en  b ien  p rop io  y  de  los  

demás" .   

 

     “E l  Dr .  José  Be l t rán  de  Hered ia ,  ca tedrá t i co  de  Derecho  

C iv i l  en  la  Un ivers idad  de  Sa lamanca ,  a l  p ro logar  la  obra  de  

Ja ime San tos  Br i z ,  "Derecho  Económico  y  Derecho  C iv i l " ,  

re f i r i éndose  a l  Derecho  Económico ,  expresa  que  la  idea  nace  

en  A leman ia ,  que  su  p recursor  y  c reador  de l  té rm ino  es  

Nussbaum,  que  en  1920  pub l i ca  su  obra  "Das  Neues  

Deutsches  Wi r t scha f ts rech t " ,  re fe r ida  a  las  t rans fo rmac iones  

soc ia les  y  económicas  que  se  p roducen  a  consecuenc ia  de  la  



Pr imera  Guer ra  Mund ia l  con  d i rec ta  repercus ión  

espec ia lmente  para  e l  Derecho  Pr i vado .   

 

     “Después  de  la  Segunda Guer ra  Mund ia l ,  Hedemann 

pub l i ca  dos  obras  que  dan  " impu lso  de f in i t i vo "  a l  Derecho  

Económico ,  "Re ichsger i ch t "  y  "Wi r t s -  cha f ts rech t " .   

    “E l  Dr .  Hered ia  d ice  con  sobrada  razón  y  conoc im ien to :  Hoy  

se  d iscu te  su  concep to ,  su  con ten ido  y  su  es t ruc tu ra ,  pe ro  en  

manera  a lguna  su  ex is tenc ia  y  e l  té rm ino  con  que  se  le  

des igna .  

 

     “E l  aná l i s i s  económico  de l  Derecho  es  un  tema 

in te rd isc ip l ina r io  que  reúne  dos  g randes  campos  de  es tud io  y  

fac i l i t a  un  en tend im ien to  mayor  de  ambos .   

 

     “La  Economía  nos  ayuda  a  perc ib i r  a l  Derecho  desde  una  

perspec t i va  nueva ,  muy   ú t i l  pa ra  los  abogados  y  para  todos  

los  in te resados  en  los  p rob lemas  de  las  po l í t i cas  púb l i cas .   

 

     “Es  p robab le  que  los  c iudadanos  es tén  acos tumbrados  a  

cons idera r  las  normas  lega les  como ins t rumentos  de  la  

jus t i c ia .  De  hecho ,  muchas  personas  con temp lan  a l  Derecho  

ún icamente  en su  pape l  de  p roveedor  de  jus t i c ia .   

 

     “Debemos cons idera r  las  leyes  como incen t i vos  para  e l  

camb io  de l  compor tamien to  (p rec ios  imp l íc i tos )  y  como 

ins t rumentos  para  e l  l og ro  de  los  ob je t i vos  de  las  po l í t i cas  ( la  

e f i c ienc ia  y  la  d is t r ibuc ión) .   

 

     Nos  concen t ra remos  sobre  todo  en  lo  que  la  Economía  

puede  b r indar  a l  Derecho ,  pero  ve remos  tamb ién  que  e l  

Derecho  b r inda  a lgo  a  la  economía . ” 8  

                                                           
8 POSNER, Richard A. El Análisis Económico del Derecho. Fondo de Cultura Económica. México 
Distrito Federal 2000. Págs. 41 a 43. 



 

     E l  aná l i s i s  económico  a  menudo toma como dadas  c ie r tas  

ins t i tuc iones  lega les ,  como la  p rop iedad  y  e l  con t ra to ,  que  

a fec tan  p ro fundamente  a  la  economía ,  por  e jemp lo ,  l a  

ausenc ia  de  una  p rop iedad  segura  y  de  con t ra tos  con f iab les  

para l i za  las  economías  de  a lgunas  nac iones  de  Europa  

Or ien ta l  y  de l  Tercer  Mundo.   

 

De  igua l  modo,  las  d i fe renc ias  de  las  leyes  hacen  que  

los  mercados  de  cap i ta l  se  o rgan icen  de  manera  muy  d i fe ren te  

en  Japón ,  A leman ia  y  los  Es tados  Un idos ,  y  es tas  d i fe renc ias  

pueden a  su  vez  p rovocar  que  e l  desempeño económico  de  

ta les  pa íses  sea  d i fe ren te .   

     

Además  de  la  sus tanc ia ,  l os  economis tas  pueden 

aprender  c ie r tas  técn icas  de  los  abogados .  Los  Abogados  

pasan  g ran  par te  de  su  t iempo t ra tando  de  reso lve r  p rob lemas  

p rác t i cos ,  y  las  técn icas  de l  aná l i s i s  lega l  han  s ido  fo r jadas  

por  es ta  ded icac ión  a  la  p rác t i ca .   

 

     E l  fa l lo  de  una  d ispu ta  lega l  depende a  menudo de  la  

manera  en  que  se  descr iban  los  hechos ,  de  modo que  los  

es tud ian tes  de  derechos  aprenden a  cons idera r  las  

d is t inc iones  verba les .       

 

Es tas  d is t inc iones  verba les ,  que  a  veces  parecen  

exces ivas  a  qu ienes  no  son  Abogados ,  se  basan  en  hechos  

su t i l es  pero  impor tan tes ,  que  los  economis tas  no  han  

cons iderado .   

 

     Por  e jemp lo ,  con  f recuenc ia  los  economis tas  ensa lzan  

las  v i r tudes  de l  i n te rcambio  vo lun ta r io ,  pe ro  la  economía  no  

p rec isa  lo  que  deba  en tenderse  por  "vo lun ta r io " .  E l  Derecho  



con t rac tua l  t i ene  una  teor ía  comple ja ,  b ien  a r t i cu lada ,  de  la  

vo l i c ión .   

 

     Coo te r  conc luye  con  una  muy  in te resan te  de te rminac ión :   

 

     “S i  l os  economis tas  escuchan  lo  que  e l  Derecho  les  

puede  enseñar ,  podr ían  aprox imar  más  sus  mode los  a  la  

rea l idad . ” 9  

 

     Por  nues t ra  par te ,  cons ideramos per t inen te  conc lu i r ,  que  

en t re  e l  Derecho  y  la  Economía  ex is te  una  re lac ión  ín t ima,  

que  la  conv ie r te  en  ind iso lub le ,  en  v i r tud  de  que  e l  Derecho  

cuen ta  con  un  g ran  con ten ido  económico  y  porque  la  

Economía  debe  reg i rse  den t ro  de l  marco  lega l  c reado  para  ta l  

e fec to .  

 

C.  OBJETO DEL DERECHO ECONÓMICO.  
 

La  pa labra  "ob je to "  t i ene  var ias  acepc iones .  La  que  más  

se  acerca  a  nues t ro  p ropós i to  seña la :  Sobre  qué  versa  una  

c ienc ia .  As í  podemos p regun ta r  ¿sobre  qué  versa  e l  Derecho  

Económico ,  a  qué  se  re f ie re  és te?   

 

A l  respec to ,  e l  maes t ro  Manue l  R .  Pa lac ios  Luna ,  

es tab lece  que  e l  ob je to  de l  Derecho  Económico  es  la  

in te rvenc ión  de l  Es tado  en  la  Economía .  As í  lo  d i jo  Ar thur  

Nussbaum,  a lemán,  cons iderado  como p recursor  de l  Derecho  

Económico .   

 

  En  cuan to  a  la  d i recc ión  de  la  Economía  por  e l  Es tado .  

Es te  se  re f ie re ,  según  San tos  Br i z ,  a  la  par t i c ipac ión  que  e l  

Es tado  ha  ven ido  ten iendo  en  la  Economía  desde  1940 .  Los  

g randes  fenómenos  con temporáneos  de  regu lac ión  ju r íd ica  
                                                           
9 COOTER, Robert Derecho Económico. Editorial Panorama. México Distrito Federal 1996. Pág. 19. 



sobre  las  ac t i v idades  económicas  toman pun to  de  apoyo  en  

p ropós i tos  de  mora l i zac ión  o  po l i t i zac ión  de l  mercado ,  en  

con t ras te  con  la  Economía  amora l  y  apo l í t i ca  de  l i be ra l i smo.   

 

  No  todo  lo  que  t iene  en  e l  Derecho  con ten ido  económico ,  

es  Derecho  Económico ,  como no  todo  Derecho  Económico ,  es  

Economía .  

 

  Una  Economía  d i r ig ida  es  aque l la  que  regu la  las  

ac t i v idades  de l  mercado ,  de  las  empresas  y  de  o t ros  agen tes  

económicos ,  y  tamb ién  rea l i za  metas  y  ob je t i vos  de  po l í t i ca  

económica .   

 

   Se  c las i f i ca  a  los  Derechos  en  dos  g rupos :  Derechos  

Po l í t i cos  y  Derechos  Económicos .  Los  p r imeros  no  t ienen  

carác te r  económico ,  en  los  segundos  p redomina  e l  i n te rés  

económico  pero  ambos  casos  comprenden la  es fe ra  púb l i ca  y  

la  es fe ra  p r i vada .   

 

E l  ob je to  de  Derecho  Económico  es  e l  Derecho  de  la  

d i recc ión  económica .  Es  dec i r ,  e l  ob je to  de  "d i recc ión"  ve rsa  

en  lo  re lac ionado  con  e l  p roceso  económico :  p roducc ión ,  

d is t r ibuc ión ,  camb io  y  consumo.   

 

La  d i recc ión  económica  puede  tan to  es t imu la r  la  

p roducc ión ,  como depr im i r la .  También  puede  ser  s imp le ,  

regu lada  o  mú l t ip le .  Es  s imp le  cuando se  regu la  a  un  g rupo  de  

mercanc ías ,  en  lo  re fe ren te  a  p roducc ión ,  uso  y  ven ta ;  es  

regu lada  cuando  se  es t ipu lan  l im i tac iones ,  permisos  p rev ios  o  

razonamien to ,  y  mú l t ip le  cuando  ex is ten  var ios  ob je tos  en  la  

d i recc ión  o  e l  emp leo  de  var ios  med ios  de  d i recc ión .   

 

Debemos ub ica r  a l  Derecho  Económico  es  un  con jun to  de  

reg las  tend ien tes  a  asegurar ,  en  un  momento  y  en  una  



soc iedad  dados ,  un  equ i l i b r io  en t re  los  in te reses  par t i cu la res  

de  los  agen tes  económicos  p r i vados  y  púb l i cos  y  e l  i n te rés  

púb l i co  genera l . 10

 

Rober to  Báez  Mar t ínez ,  po r  su  par te  a f i rma  que  para  

l l egar  a  un  equ i l i b r io  en t re  los  in te reses   es  menes te r  la  

p resenc ia  de  un  con jun to  de  reg las ,  normas ,  d ispos ic iones ,  

e tc . ,  que  en  su  con jun to  fo rman e l  Derecho  a  t ravés  de l  cua l  

e l  Es tado  in te rv iene  en  la  Economía ,  e l  ob je to  esenc ia l  de  

Derecho  Económico  es tá  cons t i tu ido  por  las  in te rvenc iones  

de l  Es tado  en  la  Economía ,  e l  Derecho  Económico  se  re f ie re  

tan to  a l  aspec to  co lec t i vo  de  la  p roducc ión ,  como de  la  

o rgan izac ión  de  la  Economía  por  los  poderes  púb l i cos  y  

p r i vados .   

 

No  só lo  habrá  d ispos ic iones  ju r íd i cas  re fe ren tes  a  la  

p roducc ión ,  de  b ienes   y   de   se rv ic ios ,   s ino  que  e l  sec to r  

púb l i co  y  sec to r  p r i vado   

 

Habrán  de  es ta r  inc lu idos ,  y  no  só lo  en  lo  co r respond ien te  a  

la  p roducc ión ,  s ino  tamb ién  a  los  res tan tes  p rocesos  

económicos .   

 

E l  Derecho  Púb l i co  Económico  cons t i tuye  una  par te  de l  

Derecho  Púb l i co .  Es  un  derecho  de  las  personas ,  in te reses  y  

poder  púb l i cos .  En  con jun to  fo rman e l  i ns t rumenta l  j u r íd i co  de  

la  po l í t i ca  económica  nac iona l .  11   

 

E l  Derecho  Económico  es  e l  Derecho  de  la  Economía  

o rgan izada  y  se  ocupa ,  a  d i fe renc ia  de l  Derecho  Pr i vado ,  de  

empresar ios ,  de  fuerzas  de  t raba jo ,  de  un idades  de  consumo.   

                                                           
10 PALACIOS LUNA, Manuel R. Op. Cit. Págs. 13 a 15. 
11 BÁEZ MARTÍNEZ, Roberto. Derecho Económico. Editorial Colección Textos Jurídicos 
Universitarios. México Distrito Federal  1999. 3ª. Edición. Págs. 23 y 24. 



 

E l  aspec to  dec is i vo  es  no  sobre  derechos  sub je t i vos ,  

s ino  sobre  la  func ión  soc ia l  y  económica  concre ta .  Son  

ob je t i vos  de l  Derecho  Económico  no  só lo  a l  cap i ta l ,  a l  t raba jo  

o  a l  consumo func ión  económica ,  s ino  tamb ién  a  la  func ión  

soc ia l  que  ha  de  observar .   

 

E l  desar ro l lo  económico  carece  de  sen t ido  s i  no  va  

acompañado de l  aspec to  soc ia l :  e l  hombre  ha  de  rec ib i r  l os  

bene f i c ios  de l  m ismo.   

 

E l  Derecho  Soc ia l  cada  vez  ha  p ro fund izado  más  la  

separac ión  r íg ida ,  desde  hace  t iempo,  en t re  e l   Derecho  

Pr i vado  y  Derecho  Púb l i co ,  además  la  que  hay  en t re  Derecho  

C iv i l  y  Derecho  Admin is t ra t i vo ,   y  la  ex is ten te  en t re  con t ra tos  

y  la  Ley .  En t re  e l  Derecho  Soc ia l  y  los  o t ros  derechos  ex is ten  

in te r fe renc ias  rec íp rocas ,  pene t rac ión  de  las  normas  de  uno  

en  las  normas  de  los  o t ros .   

 

  Lo  an te r io r  en  consecuenc ia ,  da  lugar  a  que  aparezcan  

reng lones  ju r íd icos  desconoc idos  has ta  ahora ,  l os  cua les  no  

caben  n i  den t ro  de l  Derecho  Púb l i co  n i  den t ro  de l  Derecho  

Pr i vado ;  reng lones ,  por  tan to ,  que  deben  fo rmar  par te  de  un  

Derecho  d i fe ren te :  e l  Derecho  Económico .   

 

D.  SUJETOS DEL DERECHO ECONÓMICO.   
 

En  Derecho  Económico  su je to  es  lo  que  en  Economía  se  

conoce  como agen te  económico ,  o  sea  todo  in te rmed ia r io  

en t re  una  persona  que  compra  y  una  persona  que  vende ,  sea  

es ta  f í s ica  o  mora l ,  pe ro  cons iderándo lo  den t ro  de  un  mercado  

desde  e l  pun to  de  v is ta  económico  que  lo  m ismo puede  

ded icarse  a  la  p roducc ión  de  b ienes  y  se rv ic ios ,  que  a  su  



d is t r ibuc ión ,  inc luyendo e l  i n te rcambio  y  consumo de  los  

m ismos .  

 

Luego  en tonces ,  e l  consumidor  es  su je to  de l  Derecho  

Económico  porque  compra  b ienes  y  se rv ic ios  que  le  permi ten  

sa t i s facer  sus  neces idades .  Nues t ro  pa ís  se  p reocupa  de  

a lguna  fo rma de  p ro teger  a l  consumidor ,  med ian te  

d ispos ic iones  lega les  tend ien tes  a  conver t i r l o  en  un  me jo r  

consumidor .  

 

E l  Es tado  mex icano  se  ocupa  de  c rear  y  admin is t ra r  

b ienes  y  se rv ic ios  que  permi tan  a l  consumidor  sobre  todo  a l  

de  ba jos  ing resos ,  me jo ra r  su  n ive l  de  v ida  por  e jemp lo  e l  

Met ro ,  l a  e lec t r i c idad ,  e l  pe t ró leo  en t re  o t ros .  

 

E.  CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO ECONÓMICO.  
 
 Los  rasgos  ca rac te r ís t i cos  de l  Derecho  Económico  son  

Human is ta ,  D inámico ,  Comple jo ,  Nac iona l  e  In te rnac iona l ,  

Concre to ,  Mu l t id i sc ip l ina r io  y  se r  Ins t rumento  para  e l  camb io  

soc ia l .  

 

 E l  Derecho  Económico  es  human is ta ,  po rque  los  

p r inc ip ios  en  los  cua les  descansa  dan  p r io r idad  a  la  

sa lvaguarda  de  los  in te reses  genera les ,  a  los  in te reses  

co lec t i vos ;  as í ,  l os  in te reses  ind iv idua les  quedan  re legados  a l  

segundo lugar .   

 

D icho  de  o t ra  manera  más  fác i l :  p r imero  son  los  

in te reses  co lec t i vos  y  después  los  ind iv idua les .  Los  a r t í cu los  

3o ,  27  y  123  de  nues t ra  Cons t i tuc ión ,  as í  como sus  leyes  

reg lamenta r ias ,  t i enen  esa  carac te r ís t i ca .   

 



Si  e l  Derecho  só lo  p ro teg ie ra  de te rminados  in te reses ,  

como e l  de recho  de  p rop iedad  p r i vada  o  e l  de recho  de  l i b re  

con t ra tac ión ,  és te  de ja r ía  de  ser  human is ta .   

 

E l  l i be ra l i smo,  con  su  Derecho  C iv i l  o  Mercan t i l ,  no  pudo  

reso lve r  los  p rob lemas  soc ia les  que  agob iaban  a  las  

mayor ías .   

 

Fue  necesar io  que  los  t raba jadores  lucharan  por  la  

ex is tenc ia  de  leyes  que  los  p ro teg ie ran  en  con t ra  de  los  

abusos  pa t rona les  u  o t ras  s i tuac iones  de  hecho ,  qua  los  

ten ían  sumidos  en  la  pobreza ,  la  ignoranc ia  y  la  insa lubr idad .   

 

As í  es  como aparecen  leyes  que  habr ían  de  dar le  

segur idad  ju r íd ica  a  los  g randes  g rupos  de  t raba jadores ,  

l l amadas ,  con  jus t i c ia ,  ga ran t ías  soc ia les .  E l  "amor  a  lo  

humano,  amor  a l  hombre"  se  impone med ian te  e l  Derecho .   

 

Con  es ta  ca rac te r ís t i ca  ha  nac ido  y  evo luc iona  e l  

Derecho  Económico :  respe to  a  los  derechos  de  la  soc iedad  y  

respe to  tamb ién  a  los  derechos  ind iv idua les ,  pe ro  p rocurando  

que  e l  abuso  de  és tos  no  dañe  los  derechos  de  aque l los .  

 

Es  D inámico ,  po rque  como todos  sabemos,  e l  Derecho  no  

es  una  d isc ip l ina  es tá t i ca ,  como tampoco  la  Economía .  A l  

con t ra r io ,  és ta  exper imenta  los  cambios  que  la  soc iedad  le  

impone,  porque  la  soc iedad  es tá  en  cons tan te  t rans fo rmac ión .   

 

Lo  que  hoy  es ,  mañana puede no  ser io .  Los  cambios  

económico-soc ia les  más  espec tacu la res  han  ocur r ido  duran te  

e l  s ig lo  XX,  par t i cu la rmente  después  de  las  Guer ras  



Mund ia les .  Más  de  c ien  co lon ias  ob tuv ie ron  su  independenc ia ,  

conv i r t i éndose  en  es tados  au tónomos.   

 

Aparecen  los  pa íses  soc ia l i s tas  a  par t i r  de  1917 ,  con  la  

c reac ión  de  la  Un ión  de  Repúb l i cas  Soc ia l i s tas  Sov ié t i cas .  Se  

reg is t ra  la  p r imera  g ran  c r i s i s  económica  mund ia l  a  par t i r  de  

1929 ,  que ,  según  a lgunos  ana l i s tas ,  puso  en  pe l ig ro  la  

es tab i l i dad  de l  rég imen cap i ta l i s ta .  Aparece  e l  naz i - fasc ismo.   

 

E l  mundo se  d iv ide  en  dos  g randes  sec to res  de  t ipo  

económico :  e l  de  economía  p lan i f i cada  (con  la  Un ión  de  

Repúb l i cas  Soc ia l i s tas  Sov ié t i cas  a  la  cabeza)  y  e l  de  

economía  de  mercado  o  cap i ta l i s ta  (con  Es tados  Un idos  de  

l íde r ) .   

 

También  dos  b loques  mi l i ta res :  la  Organ izac ión  de l  

T ra tado  de l  A t lán t i co  Nor te  y  e l  Pac to  de  Varsov ia  (pa íses  

soc ia l i s tas  y  pa íses  cap i ta l i s tas  f ren te  a  f ren te ) .   

 

E l  Es tado  se  ve  ob l igado  a  mod i f i ca r  su  es t ruc tu ra  lega l ,  

con  e l  ob je to  de  hacer  operan tes  los  camb ios  económicos  y  

soc ia les .   

 

E l  Derecho  se  vue lve  más  d inámico  que  an tes .  La  acc ión  

de  las  fue rzas  soc ia les  p rovoca  las  in f lex iones  cons tan tes  de  

la  leg is lac ión .   

 

En Derecho  Económico  hay  p r inc ip ios  que  pueden 

permanecer  s in  cambio  por  t i empo  inde f in ido ,  pero  la  técn ica  

de  ap l i cac ión  es  cambian te ,  de  acuerdo  con  las  c i rcuns tanc ias  

económicas  y  soc ia les  imperan tes .   

 

Es te  Derecho ,  por  ta l  mot i vo ,  no  p ie rde  su  d inamismo.  

E jemp los :   



 

a )  E l  Derecho  de l  T raba jo  con t iene  p r inc ip ios  bás icos  

que  no  han  cambiado ,  a  pesar  de  que  la  po l í t i ca  económica  

cambia  cons tan temente .  En  época  de  c r i s i s  económica ,  hemos  

observado  que  las  cond ic iones  de  t raba jo  se  apegan  a  lo  

o rdenado por  la  Cons t i tuc ión  Mex icana  en  mate r ia  de  

garan t ías  soc ia les ,  a  pesar  de  var ia r  las  cond ic iones  de  

t raba jo  puede  haber  reducc ión  de  persona l ,  de  jo rnada ,  de  

d ías  t raba jados  por  semana,  de  camb io  técn ico  p roduc t i vo ,  

e tcé te ra .   

 

b )  También  en  la  c r i s i s  económica  puede p resen ta rse  la  

in f lac ión  ga lopan te ,  pe ro  las  leyes  p ro tec to ras  de l  consumidor  

con t inúan  e je rc iendo  su  func ión  bás ica :  p ro teger  a  és te  para  

que  su  n ive l  de  v ida  se  de te r io re  lo  menos  pos ib le .   

 

c )  Lo  mismo podemos dec i r  con  respec to  a  las  leyes  

con t ra  la  con taminac ión .  E l  p r inc ip io  de  me jo ra r  la  ca l idad  de  

la  v ida  humana permanece  incó lume:  las  leyes  cambian ,  de  

acuerdo  con  la  tecno log ía  emp leada  en  la  p roducc ión  de  

b ienes  y  se rv ic ios .   

 

d )  La  p laneac ión  económica .  Todos  sabemos que  es te  

t i po  de  p laneac ión  es  una  técn ica  que  permi te  usar  en  

cond ic iones  óp t imas ,  en  bene f i c io  de  las  mayor ías ,  tan to  los  

recursos  na tu ra les  como los  humanos .  Es te  p r inc ip io  no  

cambia .  Lo  que  cambia  es  su  ap l i cac ión ,  pues  lo  m ismo lo  

puede  ser  en  pa íses  cap i ta l i s tas  que  en  pa íses  soc ia l i s tas  o  

de  economía  mix ta .   

 

En  e l  p r imer  caso  se  ap l i ca  la  p laneac ión  ind ica t i va ,  en  

e l  segundo la  impera t i va  (no  puede  ser  de  o t ra  manera  para  

que  func ione)  y  en  e l  te rcero  es  impera t i va  para  e l  sec to r  



púb l i co  e  ind ica t i va  para  e l  sec to r  p r i vado  (como en  e l  caso  

de  Méx ico ) .   

 

Respec to  a  su  carác te r  comp le jo ,  se  d ice  que  e l  Derecho  

Económico  es  comple jo ,  po rque  en  su  fo rmac ión  par t i c ipan  

d ive rsas  ramas  de l  Derecho ,  tan to  Púb l i co  como Pr ivado ,  que  

pueden ser  Admin is t ra t i vo ,  Mercan t i l  o  F isca l .   

 

O t ras  c ienc ias  par t i c ipan  para  su  caba l  en tend im ien to :  

Soc io log ía ,  Química ,  F ís i ca  y  tamb ién  la  C iberné t i ca ,  sobre  

todo  en  aque l las  leyes  que  cor responden a l  o rden  púb l i co ,  

ta les  como h id rocarburos ,  energ ía  e léc t r i ca  (ya  sea  

h id ráu l i ca ,  geo té rmica ,  té rm ica  o  nuc lear ) ,  recursos  mar inos ,  

f i nanzas ,  deuda  púb l i ca ,  med io  amb ien te ,  te lecomun icac ión ,  

e tc .   

 

Para  e labora r  las  normas  re fe ren tes  se  requ ie re  la  

par t i c ipac ión  de  técn icos  espec ia l i zados  en  las  m ismas ,  ya  

que  la  so la  in te rvenc ión  de l  abogado de ja r ía  s in  reso lve r  

aspec tos  espec í f i cos  que  nada  más  los  técn icos  conocen .   

 

E l  desar ro l lo  económico ,  pura  y  l l anamente ,  es  nac iona l ;  

en  cada  nac ión  t iene  sus  p rop ias  ca rac te r ís t i cas .   

 

As í  suced ía  an tes  de  la  Segunda Guer ra  Mund ia l ,  cuando  

se  d iscu t ía  s i  e ra  p re fe r ib le  l l amar  desenvo lv im ien to  o  

desar ro l lo  a l  avance  económico ,  a l  pu ro  c rec im ien to  de  la  

Economía ,  o  sea  a  la  mayor  p roducc ión  de  un idades  

indus t r ia les  (más  au tos ,  más  camiones ,  más  av iones ,  más  

re f r ige radores ,  más  casas ,  más  ho te les ,  e tc . ) .   

 

P ron to  los  pa íses  en  desar ro l lo  se  d ie ron  cuen ta ,   que  no  

e ra  su f i c ien te  con  que  la  Economía  c rec ie ra ,  s ino  que  e ra  

menes te r  la  par t i c ipac ión  en  los  bene f i c ios  de  la  m isma,  de  



qu ien  ayudaba a  c rear la :  e l  t raba jador .  Por  eso  ahora  se  d ice  

que  e l  ve rdadero  desar ro l lo  económico  y  soc ia l  y ,  po r  tan to ,  

Derecho  Económico  y  Soc ia l .   

 

La  incongruenc ia  ha  desaparec ido .  Por  eso  tamb ién  

ahora ,  es ta  rama de l  Derecho  no  só lo  seña la  normas  

re fe ren tes  a  la  v ida  económica ,  s ino  tamb ién  a  la  v ida  soc ia l ,  

ta les  como sa lud ,  educac ión ,  segur idad  soc ia l ,  h ig iene ,  

esparc im ien to ,  e tc .   

 

Todos  esos  fac to res  los  toma en  cuen ta  e l  Derecho  

Económico  porque  cons idera  que  e l los  impu lsan  e l  desar ro l lo :  

a  una  me jo r  ca l idad  de  la  v ida ,  co r responde un  c rec im ien to  

económico  me jo r .   

 

Dada  la  na tu ra leza  de  los  fac to res  soc ia les ,  és tos  

t ienden  a  t raspasar  las  f ron te ras  nac iona les  para  ub ica rse  en  

e l  ámb i to  de  o t ras  nac iones .   

 

E l  Derecho  Económico ,  as í ,  se  conv ie r te  en  

in te rnac iona l ,  con  lo  cua l  sus  normas  han  de  acud i r  a  regu la r  

la  conduc ta  de  las  personas ,  f í s icas  o  mora les ,  tan to  den t ro  

de l  te r r i to r io  nac iona l  como fuera  de  é l .   

 

A l  respec to ,  conv iene  c i ta r  a lgunos  casos  

represen ta t i vos :   

 

a )  Leyes  sobre  c inematogra f ía ,  rad io ,  te lev is ión ,  

navegac ión  aérea ,  derechos  de l  mar ,  han  aparec ido  como 

consecuenc ia  en  e l  desar ro l lo  de  la  v ida  moderna .   

 

b )  Leyes  sobre  la  exp lo rac ión  espac ia l  u l t ra te r res t re ,  que  

no  só lo  son  in te rnac iona les ,  s ino  tamb ién  un ive rsa les .   

 



c)  Acuerdos  en t re  las  nac iones  acerca  de  la  ocupac ión  y  

aprovechamien to  de  o t ros  espac ios  de l  Un iverso .   

d )  La  in te rnac iona l i zac ión  de  la  v ida  soc ia l  y  económica ,  

ob l iga  a  va r ias  ramas  de l  Derecho  a  invad i r  e l  campo de l  

Derecho  In te rnac iona l .   

 

e )  Lucha  en  d i fe ren tes  fo ros  por  la  c reac ión  de  un  nuevo  

o rden  económico  y  ju r íd ico  de  t ipo  in te rnac iona l .   

 

f )  La  Organ izac ión  de  las  Nac iones  Un idas  fo rmu la  un  

cód igo  de  conduc ta  que  r i j a  la  operac ión  de  las  g randes  

empresas  t ransnac iona les .   

 

g )  Presenc ia  de  reg lamentos  para  e l  uso  y  

aprovechamien to  de  recursos  na tu ra les  en t re  va r ios  pa íses .   

 

h )  Como consecuenc ia  de  t ra tados  y  convenc iones  en t re  

los  Es tados ,  se  observan  normas  de  carác te r  in te rnac iona l .   

 

E l  caso  t íp i co  es  la  leg is lac ión  aérea .  Méx ico  t iene  

reg lamentadas  las  operac iones  aéreas  den t ro  de l  te r r i to r io  

nac iona l ,  a  t ravés  de  la  Ley  de  V ías  Genera les  de  

Comun icac ión ,  los  cua les  se  apegan  tan to  a  nues t ra  

Cons t i tuc ión  (a r t í cu los  76  y  133)  como a  la  Ley  Federa l  de l  

T raba jo .   

 

i )  Leg is lac ión  sobre  invers iones  ex t ran je ras  y  

t rans fe renc ia  de  tecno log ía .   

 

j )  Leyes  sobre  sa lud  y  san idad  púb l i cas .   

 

Se  d ice  que  e l  Derecho  Económico  es  concre to ,  deb ido  a  

que  sus  normas  se  re f ie ren  a  la  na tu ra leza  concre ta  de  una  

ac t i v idad  económica ;  es  dec i r ,  e l l as  no  hacen  menc ión  a  



genera l idades ,  s ino  que  se  re f ie ren  a  ramas  par t i cu la res  de l  

quehacer  económico ,  ta les  como agr i cu l tu ra ,  i ndus t r ia ,  

m iner ía ,  h id rocarburos ,  t ranspor tes ,  c inematogra f ía ,  rad io ,  

e tc . ,  y ,  además,  se  fo rmu la  un  reg lamento  espec ia l  pa ra  cada  

rama:  reg lamento  para  la  indus t r ia  tex t i l  o  zapa te ra ,  

reg lamento  de l  t ranspor te  u rbano  o  ca r re te ro ,  e tcé te ra .   

 

En  nues t ro  Derecho  Económico  par t i c ipan  d isc ip l i nas  no  

ju r íd icas ,  ta les  como energ ía  nuc lear ,  e lec t r i c idad ,  

te lecomun icac iones ,  pe t ró leo ,  con taminac ión  amb ien ta l ,  

e tcé te ra .   

 

E l  Derecho  Económico  cons t i tuye  un  ins t rumento  para  e l  

camb io  soc ia l ,  po rque  las  g randes  t rans fo rmac iones  

económicas  y  soc ia les  que  e l  mundo  de  nues t ros  ú l t imos  c inco  

s ig los  ha  su f r ido  y  que  ta l  de recho  es  uno  de  sus  f ru tos .   

 

Las  re lac iones  económicas  han  ven ido  cambiando  y  con  

e l las  las  re lac iones  co lec t i vas  y  p r i vadas .  E l  Derecho  Púb l i co  

o  e l  P r i vado  t rad ic iona les ,  no  han  p roporc ionado  la  

her ramien ta  necesar ia  para  reso lve r  los  p rob lemas  que  sobre  

Derecho  c rean  ta les  re lac iones ,  dado  lo  cua l  se  ha  hecho  

necesar ia  la  p resenc ia  de l  De recho  Económico  que  s í  t ra ta ,  

cuando  menos ,  de  reso lve r los ,  reconoc iendo  as í  la  idone idad  

de  sus  normas  para  ta l  p ropós i to ,  es t imu lando  de  paso  e l  

camb io  soc ia l .   

 

Toda  revo luc ión  soc ia l  ha  de  ser  a l  m ismo t iempo una  

revo luc ión  ju r íd ica ,  s i  no  ex is te  una  ins t i tuc ión  ju r íd ica  

idónea ,  e l  mov im ien to  só lo  cons t i t uye  una  pobre  per tu rbac ión  

po l í t i ca .   

 

En  Méx ico  e l  camb io  soc ia l  ha  ten ido  como base  la  

Cons t i tuc ión  de  1917 .  Desde  en tonces ,  sus  p recep tos  bás icos  



de con ten ido  económico  y  soc ia l  han  su f r ido  muchos  cambios  

y  se  ha  p re tend ido  que  és tos  se  a jus ten  a  la  camb ian te  

evo luc ión  soc io  económica  de l  pa ís .   

 

En  o t ros  Es tados ,  con  s im i la r  es t ruc tu ra ,  seguramente  ha  

suced ido  una  s i tuac ión  igua l  o  parec ida .   

E l  Derecho  Económico  ha  ganado  de lan te ra  a l  camb io  

soc ia l ;  l a  " revo luc ión  ju r íd i ca"  ganó  te r reno  a  la  " revo luc ión  

soc ia l " .   

 

En  Méx ico  var ias  d ispos ic iones  lega les  de  t ipo  soc io  

económico  se  han  ade lan tado  a l  camb io  soc ia l ,  tomando como 

pun to  pe  par t ida  la  Cons t i tuc ión  de  1917 ,  sobre  todo  en  lo  

re fe ren te  a  los  a r t í cu los  27 ,  31  y  123 ;  tamb ién  Ley  de  

Coopera t i vas  y  la  Ley  Orgán ica  de l  Banco  de  Méx ico .   

 

Tardaron  var ios  años  en  in i c ia r  su  func ión ,  unas  más  que  

o t ras  y  unas  más  len tamente  que  o t ras .   

 

E l  Maes t ro  Range l  Cou to  d ice  a l  respec to  que  es te  

derecho  se  encon t ró  f ren te  a  s i tuac iones  soc ioeconómicas  

in jus tas  y  c rue les ,  que  e ra  necesar io  remed ia r  y  sus  normas  

s i rv ie ron  de  metas  que  poco  a  poco  se  han  ven ido  a lcanzando  

con  pos te r io r idad ,  sa lvo  a lgunas  que  no  se  han  log rado  

todav ía ;  de  modo que  la  evo luc ión  soc ia l  se  rezagó  f ren te  a  

un  Derecho  Económico  que  no  só lo  evo luc ionó  

an t i c ipadamente ,  s ino  que  revo luc ionó  p resen tándose  en  

Méx ico  y  an te  e l  mundo como e l  e lemento  más  d inámico  de l  

camb io  den t ro  de  la  evo luc ión  soc ia l ,  de  la  cua l ,  desde  luego ,  

no  podemos ignora r  que  e l  Derecho  es  uno  de  los  e lementos  

que  la  in tegran . 12  

 

                                                           
12 Cfr. RANGEL COUTO, Hugo. Derecho Económico. Editorial Porrúa. México Distrito Federal 1980. 
Págs. 55 y 56.  



Es dec i r ,  den t ro  de  la  rea l idad  nac iona l  hubo  var ios  

obs tácu los  para  que  en  b reve  p lazo  se  observaran  resu l tados  

os tens ib les ,  tan to  de  t ipo  económico  como soc ia l  y  po l í t i co ;  o  

la  rea l idad  no  fue  favorab le  para  e l lo ,  o  la  s i tuac ión  po l í t i ca  lo  

imp id ió .   

 

Lo  c ie r to  es  que  a lgunas  de  ta les  normas  ju r íd icas  aún  

es tán  esperando  su  caba l  cump l im ien to ,  po r  lo  cua l  ha  de  

cons iderá rse las   

 

Como meros  an t i c ipos  de  a lgo  que  e l  l eg is lador  pensó  se  

podr ía  rea l i za r  lo  an tes  pos ib le .   
 



CAPÍTULO CUARTO.  
 

EL DERECHO SOCIAL.  
 

A.  PANORÁMICA GENERAL.  
 

T rad ic iona lmente ,  se  han  c las i f i cado  las  normas  ju r íd i cas  

en  normas  de  Derecho  Pr i vado  y  normas  de  Derecho  Púb l i co .  

En  e l  p r imer  g rupo  se  encuen t ran  las  leyes  que  par t iendo  de  

la  noc ión  de  igua ldad ,  regu lan  las  re lac iones  de  las  personas  

en  su  carác te r  de  par t i cu la res ,  es to  es ,  no  inves t idas  de  

poder  púb l i co  respec to  a  d ichas  re lac iones .  

 

En  e l  segundo g rupo ,  las  normas  que  reg lamentan  la  

o rgan izac ión  y  ac t i v idad  de l  Es tado  y  demás o rgan ismos  

do tados  de  poder  púb l i co  y  las  re lac iones  en  que  in te rv iene  

con  ta l  ca rác te r .  La  desar t i cu lac ión  de l  Derecho  de l  

T raba jo ,  de l  Derecho  C iv i l ,  y  las  conqu is tas  obre ras  se  

e levaron  a  rango  lega l ,  p rodu je ron  un  o rdenamien to  ju r íd ico  

incompat ib le  con  las  noc iones  de  Derecho  Pr i vado  y  Derecho  

Púb l i co  y  que  quedaba en  consecuenc ia ,  fue ra  de  la  

c las i f i cac ión  t rad ic iona l .  

 

 Con  la  au tonomía  de  los  Derechos  de l  T raba jo  y  Agra r io ,  

con  la  regu lac ión  de  la  segur idad  y  as is tenc ia  soc ia les  y  con  

e l  su rg im ien to  de l  Derecho  Económico ,  se  cons t i tuyó  un  

con jun to  de  o rdenamien tos  ju r í d i cos  con  carac te r ís t i cas  

d is t in tas  a  la  de l  Derecho  Púb l i co  y  a  las  de l  P r i vado ,  empero ,  

comunes  en t re  s í ,  po r  las  s igu ien tes  razones :  

 

1 . -  No  se  re f ie ren  a  ind iv iduos  en  genera l ,  s ino  en  

cuan tos  in tegran tes  de  g rupos  soc ia les  b ien  de f in idos ;  

 



 2 . -  T ienen  un  marcado  carác te r  p ro tec to r  a  los  sec to res  

económicamente  déb i les ;  

 

 3 . -  P rocuran  es tab lecer  un  s i s tema de  ins t i tuc iones  y  

con t ro les  para  t rans fo rmar  la  con t rad icc ión  de  in te reses  de  

las  c lases  soc ia les  en  una  co laborac ión  c ien t í f i ca  y  en  una  

conv ivenc ia  jus tas ;  

 

 4 . -  Son  de  índo le  económica ;  y  

 

 5 . -  T ienden  a  l im i ta r  las  l i be r tades  ind iv idua les ,  en  p ro  

de l  bene f i c io  soc ia l . 1

 

 E l  Maes t ro  Luc io  Mend ie ta  y  Núñez ,  sos t iene  en  re lac ión  

a l  Derecho  Soc ia l  l o  s igu ien te :  

 

 “Aun  cuando e l  con ten ido  de  es tos  o rdenamien tos  sea  

he te rogéneo ,  su  ob je to  es tab lece  en t re  va r ios  aspec tos  de  

ese  con ten ido  de  un idad  esenc ia l  y  se  agrupan  d ichos  

o rdenamien tos ,  en  una  ca tegor ía  que  imp l i ca  esa  un idad  

esenc ia l  y  se  ca rac te r i za  por  los  rasgos  comunes  a  e l los :  e l  

Derecho  Soc ia l . ” 2

 

E l  Derecho  Soc ia l  debe  su  con ten ido  a  una  nueva  

concepc ión  de l  hombre  por  e l  Derecho .   

 

S i  l a  concepc ión  ju r íd i ca  ind iv idua l i s ta ,  de  donde  emana 

e l  Derecho  Pr i vado ,  se  o r ien ta  hac ia  un  hombre  idea lmente  

a is lado  y  a  qu ien  se  supone igua l  a  los  demás y  a l  margen  de  

todo  v íncu lo  soc ia l ;  l a  concepc ión  de l  hombre  de  donde  

emana e l  Derecho  Soc ia l ,  no  conoce  s imp lemente  personas ;  
                                                           
1 Cfr. GAXIOLA Y MORAILA, Federico Jorge. Diccionario Jurídico Mexicano. Tomo D-H. Editorial 
Porrúa UNAM. México Distrito Federal 1995. 8ª Edición. Pág. 1040. 
2 MENDIETA y NÚÑEZ, Lucio. Derecho Social. Editorial Porrúa. México Distrito Federal 1980. 3ª. 
Edición. Pág. 54. 



conoce  t raba jadores  y  pa t rones ,  te r ra ten ien tes  y  campes inos ,  

ob re ros  y  emp leados ,  des tacando  la  pos ic ión  soc ia l  de  poder  

o  de  impotenc ia  de  los  ind iv iduos  para  d ic ta r  med idas  con t ra  

la  impotenc ia  soc ia l .  

 

 Para  e l  Derecho  Soc ia l ,  l a  igua ldad  humana no  es  e l  

pun to  de  par t ida ,  s ino  la  asp i rac ión  de  todo  o rden  ju r íd ico . 3

 

De  acuerdo  con  las  ca rac te r ís t icas  enumeradas ,  se  ha  

mod i f i cado  la  c las i f i cac ión  de l  o rden  ju r íd i co  pos i t i vo ,  

co locando a l  Derecho  Soc ia l  en t re  e l  Derecho  Púb l i co  y  e l  

Derecho  Pr ivado .  

 
B .  MATERIAS QUE COMPRENDE.  

 

Las  ramas  de l  Derecho  Soc ia l  (De l  T raba jo ,  Agra r io ,  

Económico ,  De  Segur idad ,  De  As is tenc ia  y  Cu l tu ra l )  no  

podr ían  ub ica rse  en  e l  Derecho  Púb l i co  o  en  e l  Derecho  

Pr i vado  y  jus t i f i can  en  consecuenc ia ,  e l  es tab lec im ien to  de l  

Derecho  Soc ia l  den t ro  de  las  d iv i s iones  p r imar ias  de l  

Derecho .  

 

 “E l  Derecho  de l  T raba jo  regu la  las  re lac iones  obre ro  

pa t rona les  y  t ra ta  de  todas  las  garan t ías  en  e l  desempeño  de  

sus  ac t i v idades .  Pro tege  a l  t raba jador  en  tan to  es  m iembro  de  

esa  c lase .  

 

E l  Derecho  Agrar io  regu la  la  equ i t a t i va  d is t r ibuc ión  de  la  

t i e r ra  y  su  exp lo tac ión  en  bene f i c io  de l  mayor  número  de  

campes inos  y   a  la  soc iedad  por  e l   vo lumen y  cos to  de  la  

p roducc ión  agr íco la  ganadera . ” 4

                                                           
3 Cfr. RADBRUCH, Gustavo. Filosofía del Derecho. Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid 
España Madrid España 1987. Págs. 162 y 163. 
4 GAXIOLA Y MORAILA, Federico Jorge.  Op. Cit. Pág. 1041. 



 

E l  Maes t ro  Luc io  Mend ie ta  y  Núñez ,  nos  exp l i ca  que :  

 

 “E l  Derecho  Económico  t iende  a  garan t i za r  un  equ i l i b r io ,  

en  un  momento  y  en  una  soc iedad  de te rminada ,  en t re  los  

in te reses  par t i cu la res  de  los  agen tes  económicos  púb l i cos  y  

p r i vados  y  un  in te rés  económico  genera l  y  t i ene  una  f ina l idad  

puramente  soc ia l :  poner  a l  a l cance  de  las  masas ,  e lementos  

de  t raba jo  y  de  v ida . ” 5

 

C.  DESARROLLO EVOLUTIVO.  
 

En  es te  apar tado  hab la remos  de l  desar ro l lo  h is tó r i co  de  

es ta  nueva  rama de  la  c ienc ia  ju r íd ica .  

 

C.1  EN MÉXICO.  
 

La  leg is lac ión  en  nues t ro  pa ís ,  se  ha  ven ido  amp l iando  

desde  1917 ,  a  med ida  que  e l  pa ís  ha  observado  un  desar ro l lo  

económico  y  soc ia l  sos ten ido  y  no  pod ía  ser  de  o t ra  manera ,  

pues to  que  cada  pa ís  t i ene  sus  p rop ios  p rob lemas  económicos  

y  soc ia les  y  cada  uno  lo  resue lve  con  leyes  adecuadas .   

 

Pero  hay  casos  en  que  neces i tan  ped i r  co laborac ión  en  

a lgunos  de  e l los  por  tener  in te r fe renc ias  con  o t ras  nac iones ,  

deb ido  a  lo  cua l  e l  p rob lema se  to rna  en  in te rnac iona l ,  ta l  es  

e l  caso  de  la  p ro tecc ión  de  los  recursos  na tu ra les ,  de  la  

t rans fe renc ia  de  tecno log ía ,  de l  t ranspor te  aéreo ,  de l  Derecho  

Mar í t imo,  en t re  o t ros .   

 

O t ras  veces  e l  ob je to  se  en foca  a  metas  que  es tán  más  

a l lá  de  lo  puramente  económico ,  como cuando  se  p resen ta  la  

neces idad  de  p ro teger  la  v ida  con t ra  los  e fec tos  de  la  
                                                           
5 MENDIETA y NÚÑEZ, Lucio. Op. Cit. Pág. 75. 



con taminac ión  de l  agua  y  de l  a i re ,  o  para  ped i r  l a  p ro tecc ión  

de  los  b ienes  cons iderados  como pa t r imon io  de  la  human idad ,  

o  tamb ién  a  b ienes  y  se rv ic ios  concern ien tes  a  la  educac ión  y  

a  la  cu l tu ra ,  c ine ,  te lev is ión ,  sa té l i te .   

 

D ignos  de  menc ionarse ,  tamb ién  son  los  hechos  

der i vados  de  la  in tegrac ión ,  in te rnac iona l i zac ión  y  

g loba l i zac ión  de  la  Economía ,  fenómenos  todos  comp le jos  que  

no  pueden reso lve rse  a  la  luz  de l  Derecho  Pr i vado  t rad ic iona l .  

Su  so luc ión  ha  de  l l egar  med ian te  la  par t i c ipac ión  de l  poder  

púb l i co  y  de  los  par t i cu la res ,  pero  en  todo  caso  e l  ob je to  de l  

Derecho  Económico  ha  de  seña la r  que  la  so luc ión  de  los  

in te reses  genera les ,  son  p r imero  que  los  in te reses  p r i vados .   

 

En  la  op in ión  de  Báez  Mar t ínez :  

 

“En  su  ta rea  regu ladora  e l  Es tado  democrá t i co  recur re  a l  

Derecho  para :   

 

“a )  Reg lamenta r  las  re lac iones  económicas ;   

 

“b )  De f in i r  l a  o rgan izac ión  de  la  soc iedad  y  de l  p rop io  

Es tado ,  y   

 

“ c )  Crear  los  mecan ismos  que  resue lvan  los  con f l i c tos  y  

con t rovers ias  de  in te rés  den t ro  de  un  con tex to  de  paz  soc ia l .   

 

“En  d icho  con tex to  es  pos ib le  d iscern i r  l as  re lac iones  

que  se  dan  en t re  e l  s i s tema económico  y  las  ins t i tuc iones  

ju r íd icas  en  cua lqu ie r  soc iedad ,  operando  una  in te racc ión  

d ia léc t i ca  en t re  e l  Derecho  y  la  Economía .   

 

“A l  e fec to ,  l a  p rop iedad  p r i vada  ( romano con t inen ta l ) ,  l a  

l i be r tad  de  con t ra tac ión  y  la  l i be r tad  económica  fueron  los  



p i la res  de l  mode lo  económico  l i be ra l  que  se  conso l idó  en  e l  

s ig lo  X IX  y  que  se  expand ió  un ive rsa lmente  con  base  en  una  

Economía  au to r regu lada  por  las  fue rzas  de l  mercado  en  

competenc ia  per fec ta  y  que  descansa  p rec isamente  en  ta les  

ins t i tuc iones  ju r íd i cas ;  es  dec i r ,  Economía  p r i vada  y  Derecho  

ind iv idua l i zado ,  son  las  dos  caras  de  un  mismo p roceso  que  

opera  en  d icho  lapso  h is tó r i co  y  conso l ida  la  hegemonía  de  

una  c lase  soc ia l  (bu rgues ía ) ,  y  nace  de  la  soc iedad  feuda l  

(en tend iendo  e l  t ráns i to  a  un  s is tema soc ia l  más  avanzado y  

p rogres is ta :  e l  cap i ta l i smo) .   

 

“Para  e l lo ,  e l  Es tado  nac iona l  se  a f ianza  j u r íd icamente ;  

su  fue rza  y  su  func ión  cons is te  en  cus tod ia r  en  fo rma ex te rna  

a  los  ind iv iduos ,  base  ind iv i s ib le  de  la  soc iedad  l i be ra l  en  lo  

económico  y  en  lo  ju r íd i co .   

 

“H is tó r i camente ,  ese  mode lo  económico  ju r íd i co  mues t ra  

p rob lemas  insuperab les .  E l  Es tado  cen t ro  de l  poder ,  

depos i ta r io  de  in te reses  p lu ra les ,  es tá  ob l igado  a  in te rven i r  y  

par t i c ipa r  en  los  mecan ismos  de l  mercado ,  a  f i n  de  cor reg i r  

l os  desequ i l i b r ios  supues tamente  na tu ra les  e  ind iv is ib les .   

 

“Es ta  dob le  func ión  es ta ta l ,  i n te rvenc ión  y  par t i c ipac ión ,  

impac ta  los  s i s temas  ju r íd i cos  donde  e l  Derecho  abarca  

nuevas  func iones  de  o rgan izac ión  de  unas  re lac iones  soc ia les  

más  equ i ta t i vas  y  de l  equ i l i b r io  en t re  las  fue rzas  económicas  

ex is ten tes  en  e l  con tex to  soc ia l .  

 

“Es te  cambio  de  func iones  de l  Es tado ,  que  abandona su  

pape l  an te r io r  de  "gendarme" ,  p rovoca  en  los  s i s temas  

ju r íd icos  cambios  re levan tes  como:   

  

La ley  se  convier te  en  inst rumento  de  programación 
económica;  



 
Se  sust i tuyen pr inc ip ios  técnicos  jur íd icos  y  

procedimientos  a  segui r ,  y   
 

E l  poder  e jecut ivo ,  en  desmedro  de l  leg is la t ivo;  forma 
un centro  importante  de  la  producción jur íd ica .” 6

 Aqu í  observamos las  re lac iones  ex is ten tes  en t re  la  

Soc io log ía ,  l a  Economía  y  e l  Derecho .  

 

C.2  EN OTROS PAÍSES.  
 

La  de f in i c ión  que  hemos  p ropues to  de  Derecho  Soc ia l  

imp l i ca  un  nuevo  sen t ido  en  toda  la  leg is lac ión  de  la  mate r ia  y  

no  vac i lamos  en  a f i rmar  que  es  en  ex t remo fecunda  en  

pos ib i l i dades  doc t r ina r ias  y  p rác t i cas .   

 

An tes  ex is t ían  leyes  p ro tec to ras  de l  t raba jador  en  

nues t ro  Derecho ,  desde  las  Leyes  de  Ind ias ,  tan  amp l ias  como 

las  modernas .   

 

Ex is t ían  tamb ién  leyes  regu ladoras  de  la  bene f i cenc ia  

púb l i ca  y  p r i vada ;  d ispos ic iones  que  es tab lecen  la  enseñanza  

p r imar ia  g ra tu i ta   pa ra  todos ,  leg is lac ión  sobre  monopo l ios  

para  de fender  a  los  consumidores  de  pos ib les  abusos  de l  

cap i ta l ,  y  en  f i n ,  o t ros  muchos  o rdenamien tos  de  carác te r  

eminen temente  soc ia l ,  pe ro  como conces iones  g rac iosas  de l  

Es tado .   

 

E l  Derecho  Soc ia l  se  cons idera  como con jun to  de  leyes  

p ro tec to ras  de  las  c lases  económicamente  déb i les ,  l a  

in te rp re tac ión  de l  Derecho  Soc ia l  es  par t i cu la rmente  pe l ig rosa  

para  la  democrac ia  y  la  l i be r tad .   

 
                                                           
6 BÁEZ MARTÍNEZ, Roberto. Op. Cit. Págs. 2 y 3. 



No ve ,  en  e fec to ,  en  los  menos  favorec idos  

económicamente  y  en  los  opr im idos  soc ia les  exc lus ivamente  

que  a  bene f i c ia r ios  y  a  des t ina ta r ios  pas ivos  de  las  med idas  

b ienhechoras  de l  Es tado .   

  

E l  que  e l  Derecho  Soc ia l  sea  un  cuerpo  de  leyes  

p ro tec to ras  de  los  económicamente  déb i les ,  no  s ign i f i ca  que  

és tos  ca rezcan  de  derechos .   

Las  garan t ías  ind iv idua les  que  cons tan  en  todas  las  

Cons t i tuc iones  de  los  pa íses  de  cu l tu ra  moderna ,  son  tamb ién  

p ro tec to ras  de l  i nd iv iduo  an te  e l  poder  de l  Es tado  y  s in  

embargo ,  aqué l  posee  la  facu l tad  (derecho  sub je t i vo )  de  

hacer las  va le r  en  su  p rovecho  cuando  se  p resen te  e l  caso .  Lo  

mismo puede  dec i rse  de l  Derecho  de l  T raba jo .  Todo  derecho  

ob je t i vo ,  imp l i ca  un  derecho  sub je t i vo .   

 

En  o t ras  pa labras ,  la  de f in i c ión  de l  Derecho  Soc ia l  como 

Derecho  p ro tec to r  de  los  económicamente  déb i les ,  no  imp ide  

que  se  desar ro l le  en  e l  sen t ido  de  conceder  a  és tos  la  

facu l tad  de  requer i r  l a  p ro tecc ión  de l  Es tado .   

 

Menos  aun  cuando  en  nues t ra  de f in i c ión  se  es tab lece  

con  c la r idad  que  esa  p ro tecc ión  t iene  por  ob je to  la  

conv ivenc ia  de  todas  las  c lases  soc ia les  den t ro  de  un  o rden  

jus to .   

 

Es  dec i r ,  p res id ido  por  un  Derecho  insp i rado  en  la  

Jus t i c ia  Soc ia l ,  y  es  ev iden te  que  és ta  ob l iga  a  conceder  a  los  

desva l idos  la  pos ib i l i dad  de  que  ta l  j us t i c ia  se  rea l i ce  por  los  

med ios  ju r íd i cos  adecuados .   

 

Reconocemos que  es to  no  ha  s ido  as í  y  que  aún  no  es  

en  todos  los  aspec tos  de l  Derecho  Soc ia l .  Se  p resen ta  por  

p r imera  vez ,  de  modo indudab le ,  en  e l  Derecho  de l  T raba jo  o  



Derecho  Obrero ,  pues  desde  un  p r inc ip io  se  concede  en  é l  a  

los  asa la r iados  una  ser ie  de  facu l tades  que  pueden e je rcer  

an te  las  au to r idades  cor respond ien tes .   

 

Después  aparece  es ta  m isma tendenc ia  en  las  leyes  de  

segur idad  soc ia l ;  pe ro  en  ambos  casos  só lo  es tán  

comprend idos  los  t raba jadores .  A l  margen  quedaban,  y  

todav ía  quedan ,  los  s in  t raba jo ,  l os  desva l idos  en  genera l .   

 

En  a lgunos  pa íses ,  an te  e l  pavoroso  p rob lema de  los  

parados ,  e l  Gob ie rno  acuerda  subs id ios  para  socor re r los  en  

tan to  que  carecen  de  emp leo .   

 

En  cas i  t odo  e l  mundo,  la  bene f i cenc ia  púb l i ca  y  p r i vada ,  

es  una  ins t i tuc ión  que  acude  en  ayuda  de  los  pobres ;  pero  s in  

ob l igac ión  espec í f i ca  y  den t ro  de  los  l ím i tes  de  la  capac idad  

económica  de l  Es tado .   

 

E l  Derecho  Soc ia l  t i ende  a  opera r  un  cambio  rad ica l  en  

es ta  s i tuac ión ,  s i  b ien  es  c ie r to  que  aún  se  ha l la  en  e l  pe r íodo  

de  la  p lan i f i cac ión  y  la  teo r ía .   

  

E l  Derecho  Soc ia l  es  so lamente  e l  que  surge  de l  seno  

mismo de  las  comun idades ,  p ropone la  c reac ión  de  

o rgan ismos  des t inados  a  la  rea l i zac ión  de  ese  Derecho ,  

in tegrados  por  represen tan tes  de  todos  los  in te resados  en  la  

p roducc ión ,  ya  sea  como p roduc to res  o  como consumidores ,  y  

l l ega  a l  ex t remo de  conceder  a  p roduc to res  y  consumidores  e l  

de recho  de  rebe la rse  en  caso  de  que  a  pesar  de  los  med ios  

de  que  d isponga  e l  Derecho  Soc ia l  pa ra  p ro teger los ,  no  se  les  

haga  jus t i c ia .   

 

Es to  a  nues t ro  parecer ,  só lo  ser ía  pos ib le  en  un  mundo 

de  excepc ión ,  en  una  democrac ia  qu ímicamente  pura  en  



donde los  ind iv iduos  y  los  g rupos  tuv iesen  capac idad  y  

cua l idades  é t i cas  su f i c ien tes  para  no  equ ivocarse  a l  acordar  

la  res is tenc ia  f ren te  a l  Es tado  y  en  donde esa  s imp le  

res is tenc ia  bas ta ra  para  der rocar  a l  rég imen opresor .  

   

En  las  Cons t i tuc iones  modernas  una  dec la rac ión  de  

derechos  soc ia les  a l  l ado  de  las  garan t ías  ind iv idua les ,  

es tab lec iendo  los  m ismos  med ios ,  igua les  mecan ismos  y  

p roced im ien tos  a  los  de  que  se  d ispone  en  mate r ia  de  es tas  

ú l t imas ,  para  hacer los  va le r .  En  Méx ico  se r ía  e l  j u i c io  de  

Amparo .   

 

Es  c la ro  que  la  e fec t i v idad  de  los  med ios  de  rea l i zac ión  

de  los  derechos  soc ia les ,  como la  de  las  garan t ías  

ind iv idua les ,  no  es  n i  puede  ser  abso lu ta  en  par te  a lguna  de  

la  t i e r ra .   

 

Tomando como e jemp lo  e l  caso  de  Méx ico ,  d i remos  que  

e l  mecan ismo de l  j u i c io  de  garan t ías  o  de  amparo  func iona  

bas tan te  b ien  genera lmente ,  y  que  por  numerosos  que  sean ,  

no  son  reg la ,  s ino  excepc ión ,  los  casos  en  que ,  deb ido  a  

abusos  incon t ro lab les  de  las  más  a l tas  au to r idades  de l  pa ís  o  

por  co r rupc ión  o  inep t i tud  de  a lgunos  func ionar ios  jud ic ia les ,  

no  log ran  los  ind iv iduos  a fec tados  e l  res tab lec im ien to  de  sus  

derechos  fundamenta les . 7

 

D.  TEORÍAS.  
 

En  es te  rubro ,  c i ta remos  las  pos tu ras  persona les  de  

es tud iosos  en  re lac ión  con  e l  Derecho  Soc ia l ,  ob je to  de  es te  

Cap í tu lo .  

 

D.1  ALBERTO TRUEBA URBINA.  
                                                           
7 Cfr. MENDIETA y NÚÑEZ. Lucio. Op. Cit. Págs. 90 a 93. 



 

E l  Doc to r  en  su  reconoc ida  Teor ía  In tegra l ,  nos  o f rece  su  

persona l  pos ic ión  en  lo  re fe ren te  a  la  impor tan te  rama de l  

Derecho .  

 

Según  la  co r r ien te  de  la  Teor ía  In tegra l ,  e l  Derecho  

Soc ia l  es  e l  con jun to  de  p r inc ip ios ,  i ns t i tuc iones  y  normas  que  

t ienen  la  func ión  de  p ro teger ,  i n teg ra r ,  tu te la r  y  re i v ind ica r  a  

los  que  v iven  de  su  t raba jo  y  a  los  económicamente  déb i les .   

 

E l  au to r  de  re fe renc ia ,  descubre  e l  Derecho  Soc ia l  

i nmerso  en  los  a r t í cu los  27  y  123  de  lo  que  é l  m ismo 

denomina  la  p r imer  Cons t i tuc ión  Soc ia l  de l  mundo,  es  dec i r  l a  

Cons t i tuc ión  Po l í t i ca  de  los  Es tados  Un idos  Mex icanos  de  

1917 ,  des tacando  de  en t re  los  numera les  de  re fe renc ia ,  l a  

re iv ind icac ión  y  t u te la  de  los  t raba jadores ,  de  los  campes inos  

y  de  los  desva l idos .  

 

Las  normas  re iv ind ica to r ias  de  los  derechos  de l  

p ro le ta r io ,  son  aque l las  que  t ienen  por  f i na l idad  recuperar  a  

favor  de  la  c lase  lo  que  le  co r responde  en  razón  de  la  

exp lo tac ión  de  la  m isma en  e l  campo de  la  p roducc ión  

económica . 8

 

D.2  LUCIO MENDIETA Y  NÚÑEZ.   
 

Cons ideraba  Luc io  Mend ie ta  y  Núñez  en  1953 ,  cuando  

aparec ió  la  p r imera  ed ic ión  de  su  obra  E l  Derecho  Soc ia l ,  que  

aún  no  surg ía  un  verdadero  Derecho  Económico  Soc ia l ,  

po rque  las  normas  que  le  co r respond ía  se  ha l laban  inc lu idas  

en  d i fe ren tes  leyes ,  y  con fo rmaban excepc iona lmente  

o rdenamien tos  espec ia les .   

                                                           
8 Cfr. TRUEBA URBINA, Alberto. Nuevo Derecho del  Trabajo. Editorial Porrúa. México Distrito 
Federal 1975. 5ª Edición. Pág. 39. 



 

E l  Derecho  Económico  Soc ia l  segu ía  expresando 

Mend ie ta ,  no  aparec ía  con  la  un idad  in t r ínseca  y  fo rma l  de l  

Derecho  de l  T raba jo  o  de l  Derecho  Agrar io ,  po rque  e ra  en  

ex t remo comple jo  y  aún  se  ha l laba  en  la  e tapa  imprec isa  de  

su  fo rmac ión ;  pero  no  obs tan te ,  pod ía  cons iderá rse le  ya  como 

una  par te ;  como una  rama de l  De recho  Soc ia l ,  pues to  que  su  

con ten ido  a  pesar  de  su  d ispers ión  se  acusa  de  manera  

p rec isa  y  evo luc iona  hac ia  la  cons t i tuc ión  de  un  todo  

compues to  de  var ias  expres iones  lega les  pero  esenc ia lmen te  

un i ta r io .   

 

Unos  años  an tes ,  hac ia  1941  y  1932 ,  Gus tavo  Radbruch   

ind icó  "que  e l  Derecho  Económico  se  p ropone  coar ta r  la  

p repo tenc ia  soc ia l  de  c ie r tas  fuerzas  de  la  Economía ,  por  

e jemp lo :  med ian te  las  leyes  sobre  los  consorc ios  indus t r ia les  

y  comerc ia les "   

 

Por  su  par te ,  José  Nat iv idad Macías ,  e l  28  de  
d ic iembre  de  1916 ,  a l  re fer i rse  a  lo  que  luego ser ía  la  
Const i tuc ión Pol í t ica  de  México,  ind icó  que "esta  ley  
reconocía  la  huelga  como Derecho Socia l  Económico,  s in  
que para  e l  caso hubiera  s ido  más expl ic i to .   
 

A l rededor  de  esa  época  con  mot i vo  de  la  p r imera  guer ra  

mund ia l  (1914-1918) ,  su rge  en  A leman ia  e l  concep to  

Wi r tscha f ts rech t  que  en  españo l  equ iva le  a  Derecho  

Económico ,  m ismo que  se  in t roduce  en  la  Cons t i tuc ión  de  

Weimar  de  1919 .   

 

Con  mot i vo  de  las  g randes  mod i f i cac iones  que  ese  pa ís  

fuera  e l  p r imero  en  exper imenta r ,  como consecuenc ia  de  los  

desa jus tes  p rovocados  por  la  re fe r ida  con f lag rac ión  po l í t i ca  

mu l t inac iona l .  



 

Var ios  pa íses  ( I ta l i a ,  Bé lg ica ,  F ranc ia  y  o t ros  más)  le  

ded ican  es tud ios  s is temat izados  y  cu rsos  metód icos  con  la  

f i na l idad  de  saber  en  qué  cons is te  e l  nuevo  Derecho ,  y  la  

comple j idad  de  d icho  Derecho  s in  embargo ,  como puede  

aprec ia rse  a  s imp le  v i s ta ,  no  cesó  n i  ha  cesado  todav ía ,  ahora  

a  cas i  un  s ig lo  de  su  aná l i s i s .  Es to  nos  da  una  idea  de  lo  que  

ha  s ido  y  es  en  nues t ros  d ías  e l  Derecho  Soc ia l  Económico ,  e l  

cua l  en  es te  momento ,  debe  se r  cons iderado  como la  pa lanca  

que  habrá  de  mover ,  de  cambia r ,  de  t ras ladar  e l  mundo de l  

Derecho  t rad ic iona l i s ta  hac ia  nuevos  der ro te ros ,  más  jus tos ,  o  

cuando  menos ,  más  equ i ta t i vos ,  en  bene f i c io  de  la  

human idad ,  pues to  que  en  la  h ipó tes is  de  que  lo  an te r io r  no  

ocur ra ,  sobrevendrá  no  una  te rcera  guer ra  s ino  la  revo luc ión  

soc ia l  un ive rsa l .   

 

D.3  RUBÉN DELGADO MOYA.  
 

Según  es te  au to r ,  po r  Derecho  Soc ia l  Económico  

en tendemos e l  con jun to  de  leyes  que  t ienden  a  es tab lecer  una  

equ i l i b rada ,  jus ta  d is t r ibuc ión  de  los  b ienes  y  de  las  ca rgas  

comunes  de  la  soc iedad  que  se  encuen t ran  ba jo  e l  con t ro l  de l  

Es tado  y  a  mantener  adecuada  p rov is ión  de  sa t i s fac to res  y  de  

med ios  mate r ia les  de  v ida .   

 

E l  con ten ido  de l  Derecho  Soc ia l  Económico ;  es  as í ,  en  

ex t remo var iado  y  comple jo ,  pues  le  co r responden las  leyes  

p resupues ta les  que  son  las  que  f i j an  las  con t r ibuc iones  y  

todas  las  que  en  a lguna  fo rma in te resan  a  la  Indus t r ia  y  a l  

comerc io ;  l as  que  t ra tan  de  regu la r  los  p rec ios  y  las  

cond ic iones  de l  mercado ,  de  es t imu la r  e l  ahor ro ,  l a  ces ión ,  



c ie r tos  reng lones  de  la  p roducc ión  indus t r ia l  y  de  poner  a l  

a l cance  de  las  masas  e lementos   de  t raba jo  y  de  v ida . 9  

 

La  apar i c ión  de  g rupos  soc ia les  homogéneos  y  la  

conc ien t i zac ión  de  c lase  como consecuenc ia  de l  

i ndus t r ia l i smo l i be ra l ,  operan  un  mov im ien to  soc ia l i zador  que  

t rans fo rma de  esenc ia ,  l a  concepc ión  de  la  v ida  soc ia l  y  de l  

Derecho .  

 

 E l  i n te rés  p r io r i ta r io  se  es tos  g rupos  se  an tepone  a l  

t ranspersona l i smo mate r ia l  y  a  la  de fensa  de l  de recho  

ind iv idua l ,  de te rminando  por  una  par te ,  l a  in te rvenc ión  de l  

Es tado  en  las  economías  par t i cu la res  y  por  la  o t ra ,  l a  

c reac ión  de  un  es ta tu to  tu te la r  y  p romoto r  de  la  cond ic ión  de  

los  t raba jadores :  el  Derecho de l  Traba jo .  

 

 En  su  es t ruc tu ra  genera l ,  e l  Derecho  de l  T raba jo ,  abarca  

las  s igu ien tes  d isc ip l inas :  

 

E l  derecho  ind iv idua l   de l  t raba jo  que  comprende  a  su  

vez ,  la  au tonomía  p r i vada  en  las  re lac iones  labora les ;  l as  

cond ic iones  genera les  de  t raba jo  y  los  reg ímenes  espec ia les  

de  t raba jo .  

 

La  p rev is ión  Soc ia l ,  den t ro  de  la  que  se  inc luye  e l  

t raba jo  de  mu je res ,  e l  es ta tu to  labora l  de  los  menores ,  e l  

de recho  hab i tac iona l ,  e l  rég imen sobre  segur idad ,  la  

capac i tac ión  p ro fes iona l  y  los  r iesgos  de  t raba jo .  

 

El  derecho  s ind ica l  que  inc luye  la  o rgan izac ión  

p ro fes iona l ,  e l   pac to   s ind ica l  o   con t ra to   de  t raba jo  de  t i po  

co lec t i vo  y  e l  de recho  de  hue lga .  

                                                           
9 Cfr. DELGADO MOYA, Rubén. Derecho Social Económico. Editorial Sista. México Distrito Federal 
1989. Págs. 11 y 12.  



 

La admin is t rac ión  labora l  que  comprende  la  na tu ra leza ,  

o rgan izac ión  y  func iones  de  las  au to r idades  de l  t raba jo ,  y  

 

El  derecho  p rocesa l  de l  t raba jo . 10

 

 Como ordenamien to  que  a t iende  a  las  personas  como 

b ien  fundamenta l  y  asp i ra  a  su  me jo ramien to   mora l  y  

esp i r i tua l ,  e l  Derecho  de l  T raba jo  ya  no  puede  conceb i rse  

como un  es ta tu to  que  regu la  e l  i n te rcambio  de  p res tac iones  

pa t r imon ia les  en t re  t raba jadores  y  pa t rones .  No  cons t i tuye  

tampoco ,  la  regu lac ión  fo rma l  de  las  conduc tas  ex te r io res  en  

las  re lac iones  obre ro  pa t rona les .  

 

 Por  su  p re tens ión  de  rea l i za r  e l  b ien  común y  la  

d ign i f i cac ión  de  los  t raba jadores ,  un  impor tan te  sec to r  de  la  

doc t r ina  lo  cons idera  una  subespec ie  de l  de recho  soc ia l ,  un  

ter t ium genus,  i nser tado  en  la  t rad ic iona l  d i co tomía  

t rad ic iona l  derecho  púb l i co  -  de recho  p r i vado . 11

 

 Den t ro  de  las  co r r ien tes  doc t r ina les  que  exp l i can  los  

f ines  de l  Derecho  de l  T raba jo ,  un  buen  sec to r  resa l ta  su  

carác te r  tu i t i vo  y  n ive lador  des t inado  a   coord inar  la  acc ión  

con t rapo lada  de  los  t raba jadores  y  de  los  pa t rones  med ian te  

una  mutua  comprens ión  de  in te reses .  

 

 Por  ta l  razón  se  ha  a f i rmado que  s i  su  o r igen  fue  

c las is ta ,  e l  Derecho  de l  T raba jo  fue  evo luc ionando  hac ia  un  

nuevo  o rdenamien to  de  superes t ruc tu ra ,  d i r i g ido  a  supera r  las  

tens iones  en t re  las  c lases ;  soc ia lmente  ca lcu lador  y  de  

equ i l i b r io ,  pa ra  a rmon izar  las  re lac iones  en t re  los  fac to res  de  

la  p roducc ión .  

                                                           
10 Cfr. SANTOS AZUELA, Héctor. Op. Cit. Pág. 962. 
11 BUEN LOZANO, Néstor de. Op. Cit. Pág. 50. 



 

 En  sen t ido  inverso ,  o t ra  co r r ien te  de  au to res ,  es t ima que  

la  lucha  de  c lases  por  su  carác te r  i r reconc i l i ab le ,  a t r ibuye  a l  

Derecho  de l  T raba jo  no  tan  só lo  la  func ión  de  tu te la r ,  n i ve la r  

y  d ign i f i ca r  a  los  t raba jadores ,  s ino  tamb ién  de  p romover  su  

re iv ind icac ión  to ta l  med ian te  la  ins taurac ión  de l  Es tado  

soc ia l i s ta .  

 

 Una  te rcera  co r r ien te  doc t r i na r ia ,  a tend iendo  a l  ca rác te r  

c las is ta ,  esenc ia lmente  p ro le ta r io  de l  Derecho  de l  T raba jo ,  l e  

a t r ibuye  dos  f ines  esenc ia les :  

 

Un  f in  económico ,  inmed ia to ,  des t inado  a  n ive la r  la  

cond ic ión  de  los  t raba jadores ,  garan t i zándo les  una  v ida  

human i ta r ia  y  decorosa .  

  

O t ro  f i n ,  po l í t i co  y  med ia to ,  o r ien tado  a  la  re iv ind icac ión  

soc ia l  de  los  t raba jadores  med ian te  la  ins taurac ión  de  un  

rég imen jus to  y  más  per fec to . 12

 

 Igua lmente ,  e l  Maes t ro  Feder ico  Jorge  Gax io la  Mora i la ,  

en  e l  D icc ionar io  Ju r íd ico  Mex icano ,  en  la  Voz  Derecho  

Soc ia l ,  ub ica  a l  Derecho  de l  T raba jo ,  po r  es ta  razón  

hab la remos en  es te  apar tado  de l  Derecho  Soc ia l .  

 

 E l  Derecho   Soc ia l  es  e l  con jun to  de  normas  ju r íd icas  

que  es tab lecen  y  desar ro l lan  d i fe ren tes  p r inc ip ios  y  

p roced im ien tos  p ro tec to res  en  favor  de  las  personas ,  g rupos  y  

sec to res  de  la  soc iedad  in tegrados  por  ind iv iduos  soc ia lmente  

déb i les ,  pa ra  log ra r  su  conv ivenc ia  con  las  o t ras  c lases  

soc ia les ,  den t ro  de  un  o rden  ju r íd ico .  

 

                                                           
12 Cf. CASTORENA, José de Jesús. Manual de Derecho Obrero. Edición del autor. México Distrito 
Federal 1971. Págs. 32 y 33. 



 T rad ic iona lmente ,  se  han  c las i f i cado  las  normas  ju r íd i cas  

en  normas  de  Derecho  Pr i vado  y  normas  de  Derecho  Púb l i co .  

 

 En  e l  p r imer  g rupo  se  encuen t ran  las  leyes  que  par t iendo  

de  la  noc ión  de  igua ldad ,  regu lan  las  re lac iones  de  las  

personas  en  su  carác te r  de  par t i cu la res ,  es to  es ,  no  

inves t idas  de  poder  púb l i co  respec to  a  d ichas  re lac iones .  

 

En  e l  segundo g rupo ,  las  normas  que  reg lamentan  la  

o rgan izac ión  y  ac t i v idad  de l  Es tado  y  demás o rgan ismos  

do tados  de  poder  púb l i co  y  las  re lac iones  en  que  in te rv iene  

con  ta l  ca rác te r .  

 

 La  desar t i cu lac ión  de l  Derecho  de l  T raba jo ,  de l  Derecho  

C iv i l ,  y  las  conqu is tas  obre ras  se  e levaron  a  rango  lega l ,  

p rodu je ron  un  o rdenamien to  ju r íd i co  incompat ib le  con  las  

noc iones  de  Derecho  Pr i vado  y  Derecho  Púb l i co  y  que  

quedaba  en  consecuenc ia ,  fue ra  de  la  c las i f i cac ión  

t rad ic iona l .  

 

 Con  la  au tonomía  de  los  derechos  de l  t raba jo  y  agra r io ,  

con  la  regu lac ión  de  la  segur idad  y  as is tenc ia  soc ia les  y  con  

e l  su rg im ien to  de l  Derecho  Económico ,  se  cons t i tuyó  un  

con jun to  de  o rdenamien tos  ju r í d i cos  con  carac te r ís t i cas  

d is t in tas  a  la  de l  Derecho  Púb l i co  y  a  las  de l  P r i vado ,  empero ,  

comunes  en t re  s í ,  po r  las  s igu ien tes  razones :  

 

 1 . -  No  se  re f ie ren  a  ind iv iduos  en  genera l ,  s ino  en  

cuan to  in tegran tes  de  g rupos  soc ia les  b ien  de f in idos ;  

 

 2 . -  T ienen  un  marcado  carác te r  p ro tec to r  a  los  sec to res  

económicamente  déb i les ;  

 



 3 . -  P rocuran  es tab lecer  un  s i s tema de  ins t i tuc iones  y  

con t ro les  para  t rans fo rmar  la  con t rad icc ión  de  in te reses  de  

las  c lases  soc ia les  en  una  co laborac ión  c ien t í f i ca  y  en  una  

conv ivenc ia  jus tas ;  

 

 4 . -  Son  de  índo le  económica ;  y  

 

 5 . -  T ienden  a  l im i ta r  las  l i be r tades  ind iv idua les ,  en  p ro  

de l  bene f i c io  soc ia l . 13

 

 E l  Maes t ro  Luc io  Mend ie ta  y  Núñez ,  sos t iene  en  re lac ión  

a l  Derecho  Soc ia l  l o  s igu ien te :  

 

 “Aun  cuando e l  con ten ido  de  es tos  o rdenamien tos  sea  

he te rogéneo ,  su  ob je to  es tab lece  en t re  va r ios  aspec tos  de  

ese  con ten ido  de  un idad  esenc ia l  y  se  agrupan  d ichos  

o rdenamien tos ,  en  una  ca tegor ía  que  imp l i ca  esa  un idad  

esenc ia l  y  se  ca rac te r i za  por  los  rasgos  comunes  a  e l los :  el  

derecho soc ia l . ” 14

  

E l  Derecho  Soc ia l  debe  su  con ten ido  a  una  nueva  

concepc ión  de l  hombre  por  e l  Derecho .  S i  l a  concepc ión  

ju r íd ica  ind iv idua l i s ta ,  de  donde  emana e l  Derecho  Pr i vado ,  se  

o r ien te  hac ia  un  hombre  idea lmente  a is lado  y  a  qu ien  se  

supone igua l  a  los  demás  y  a l  margen  de  todo  v íncu lo  soc ia l ;  

l a  concepc ión  de l  hombre  de  donde  emana e l  Derecho  Soc ia l ,  

no  conoce  s imp lemente  personas ;  conoce  t raba jadores  y  

pa t rones ,  te r ra ten ien tes  y  campes inos ,  obre ros  y  emp leados ,  

des tacando  la  pos ic ión  soc ia l  de  poder  o  de  impotenc ia  de  los  

ind iv iduos  para  d ic ta r  med idas  con t ra  la  impotenc ia  soc ia l .  

 
                                                           
13 Cfr. GAXIOLA Y MORAILA, Federico Jorge. Diccionario Jurídico Mexicano. Tomo D-H. Editorial 
Porrúa UNAM. México Distrito Federal 1995. 8ª Edición. Pág. 1040. 
14 MENDIETA y NÚÑEZ, Lucio. Derecho Social. Editorial Porrúa. México Distrito Federal 1980. 3ª. 
Edición. Pág. 54. 



 Para  e l  Derecho  Soc ia l ,  l a  igua ldad  humana no  es  e l  

pun to  de  par t ida ,  s ino  la  asp i rac ión  de  todo  o rden  ju r íd ico . 15

 

 De  acuerdo  con  las  ca rac te r ís t i cas  enumeradas ,  se  ha  

mod i f i cado  la  c las i f i cac ión  de l  o rden  ju r íd i co  pos i t i vo ,  

co locando a l  Derecho  Soc ia l  en t re  e l  Derecho  Púb l i co  y  e l  

Derecho  Pr ivado .  

 

Las  ramas  de l  Derecho  Soc ia l  (De l  T raba jo ,  Agra r io ,  

Económico ,  De  Segur idad ,  De  As is tenc ia  y  Cu l tu ra l )  no  

podr ían  ub ica rse  en  e l  Derecho  Púb l i co  o  en  e l  Derecho  

Pr i vado  y  jus t i f i can  en  consecuenc ia ,  e l  es tab lec im ien to  de l  

Derecho  Soc ia l  den t ro  de  las  d iv i s iones  p r imar ias  de l  

Derecho .  

 

 E l  Derecho  de l  T raba jo  regu la  las  re lac iones  obre ro  

pa t rona les  y  t ra ta  de  todas  las  garan t ías  en  e l  desempeño  de  

sus  ac t i v idades .  Pro tege  a l  t raba jador  en  tan to  es  m iembro  de  

esa  c lase .  

 

 E l  Derecho  Agrar io  regu la  la  equ i t a t i va  d is t r ibuc ión  de  la  

t i e r ra  y  su  exp lo tac ión  en  bene f i c io  de l  mayor  número  de  

campes inos  y   a  la  soc iedad  por  e l   vo lumen y  cos to  de  la  

p roducc ión  agr íco la  ganadera . 16

 

 E l  Derecho  Económico  t iende  a  garan t i za r  un  equ i l i b r io ,  

en  un  momento  y  en  una  soc iedad  de te rminada ,  en t re  los  

in te reses  par t i cu la res  de  los  agen tes  económicos  púb l i cos  y  

p r i vados  y  un  in te rés  económico  genera l  y  t i ene  una  f ina l idad  

puramente  soc ia l :  poner  a l  a l cance  de  las  masas ,  e lementos  

de  t raba jo  y  de  v ida .  

                                                           
15 Cfr. RADBRUCH, Gustavo. Filosofía del Derecho. Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid 
España Madrid España 1987. Págs. 162 y 163. 
16 GAXIOLA Y MORAILA, Federico Jorge.  Op. Cit. Pág. 1041. 



 E l  Derecho  de  Segur idad  Soc ia l  p rocura  poner  a  cub ie r to  

de  la  m iser ia  a  todo  ser  humano .  Es  un  Derecho  de  c lase  

porque  se  d i r ige  a  p ro teger  a  qu ienes  só lo  cuen tan  con  su  

t raba jo  persona l  como fuen te  de  ing resos  y  los  p ro tege  en  la  

en fe rmedad,  la  inva l idez ,  la  desocupac ión  y  la  ve jez .  

 

 E l  Derecho  de  As is tenc ia  Soc ia l  cons idera  los  in te reses  

y  las  neces idades  de  qu ienes  no  pueden t raba ja r  n i  

p rocura rse  las  a tenc iones  méd icas ,  de  a l imentac ión ,  de  

indumenta r ia ,  de  hab i tac ión  que  requ ie ren ,  cons t i tuyéndose  

ins t i tuc iones  ju r íd i cas  con  carac te r ís t i cas  a jenas  a l  Derecho  

Púb l i co  y  a l  Derecho  Pr i vado .  

 

 E l  Derecho  Cu l tu ra l  se  in tegra  con  las  leyes  que  regu lan  

la  ins t rucc ión  y  la  educac ión  en  todos  los  g rados ,  c lases  y  

aspec tos ,  p rocurando  o f recer  las  cond ic iones  necesar ias  para  

una  buena  educac ión  de  todos . 17

 

 Gus tavo  Radbruch ,  conc luye  a f i rmando lo  s igu ien te :  

 

 “E l  ca rác te r  de  un  o rdenamien to  ju r íd i co  se  expresa  con  

mayor  c la r idad  por  las  re lac iones  que  en  é l  tengan ,  uno  f ren te  

a l  o t ro ,  e l  Derecho  Púb l i co  y  e l  Derecho  Pr i vado  y  por  e l  modo 

en  que  se  repar tan  las  re lac iones  ju r íd icas  en t re  ambos  

Derechos .  

 

 La  t rans fo rmac ión  que  ahora  v iv imos  de l  Derecho  Soc ia l  

en  Derecho  L ibera l  se  reve la ,  en  las  nuevas  l im i tac iones  de l  

Derecho  Púb l i co  impues tas  a l  Derecho  Pr i vado ,  en  espec ia l  a  

la  p rop iedad  y  a  la  l i be r tad  con t rac tua l  y  cons t i tuye  un  no tab le  

avance  hac ia  la  jus t i c ia  soc ia l . ” 18

 

                                                           
17 GAXIOLA Y MORAILA, Federico Jorge.  Op. Cit. Pág. 1041. 
18 RADBRUCH, Gustavo Op. Cit. Pag. 168. 



En conc lus ión ,  podemos cons idera r  que  e l  A r t í cu lo  123  

cons t i tuc iona l ,  es  la  base  de l  Derecho  de l  T raba jo ,  de l  

Derecho  de  la  Segur idad  Soc ia l  y  ha  in f lu ido  poderosamente  

en  o t ras  ramas  ju r íd i cas  como e l  Derecho  Económico  en t re  

o t ros .  

 

Como ordenamien to  que  a t i ende  a  las  personas  como 

b ien  fundamenta l  y  asp i ra  a  su  me jo ramien to  mora l  y  

esp i r i tua l ,  e l  de recho  de l  t raba jo  ya  no  puede  conceb i r se  

como e l  es ta tu to  que  regu la  e l  i n te rcambio  de  p res tac iones  

pa t r imon ia les  en t re  t raba jadores  y  pa t rones .  

 

No  cons t i tuye  tampoco ,  la  regu lac ión  fo rma l  de  las  

conduc tas  ex te r io res  en  las  re lac iones  obre ro -pa t rona les .  Por  

su  p re tens ión  de  rea l i za r  e l  b ien  común y  la  d ign i f i cac ión  de  

los  t raba jadores ,  un  impor tan te  sec to r  de  la  doc t r ina  lo  

cons idera  como una  subespec ie  de l  l l amado derecho  soc ia l ,  

un  te r t ium genus  inser tado  en  la  d ico tomía  t rad ic iona l  de recho  

púb l i co -derecho  p r i vado .  

 

Den t ro  de  las  co r r ien tes  doc t r ina les  que  exp l i can  los  

f i nes  de l  de recho  de l  t raba jo ,  un  buen  sec to r  resa l ta  su  

carác te r  tu i t i vo  y  n ive lador  des t inado  a  concordar  la  acc ión  

con t rapo lada  de  los  t raba jadores  y  de  los  pa t rones ,  med ian te  

una  mutua  comprens ión  de  in te reses .  Por  ta l  razón  se  ha  

a f i rmado que  s i  su  o r igen  fue  c las is ta ,  e l  de recho  de l  t raba jo  

fue  evo luc ionando hac ia  un  nuevo  o rdenamien to  de  

superes t ruc tu ra ,  d i r ig ido  a  supera r  la  tens ión  en t re  las  

c lases . . .  soc ia lmente  ca lcu lador  y  de  equ i l i b r io ,  pa ra  

a rmon izar  las  re lac iones  en t re  los  fac to res  de  la  p roducc ión .  

 

En  sen t ido  inverso ,  o t ra  co r r ien te  de  au to res  es t ima que  

la  lucha  de  c lases  por  su  carác te r  i r reconc i l i ab le ,  a t r ibuye  a l  

de recho  de l  t raba jo  no  tan  só lo  la  func ión  de  tu te la r ,  n i ve la r  y  



d ign i f i ca r  a  los  t raba jadores ,  s ino  tamb ién  de  p romover  su  

re iv ind icac ión  to ta l  med ian te  la  ins taurac ión  de l  Es tado  

soc ia l i s ta .  

Una  te rcera  cor r ien te  doc t r ina r ia ,  a tend iendo  a l  ca rác te r  

c las is ta ,  esenc ia lmente  p ro le ta r io  de l  de recho  de l  t raba jo ,  l e  

a t r ibuye  dos  f ines  esenc ia les :  

 

Un  f in  económico ,  inmed ia to ,  des t inado  a  n ive la r  la  

cond ic ión  de  los  t raba jadores ,  garan t i zándo les  una  v ida  

human i ta r ia  y  decorosa .  Ot ro  f i n ,  po l í t i co  y  med ia to ,  o r ien tado  

a  la  re iv ind icac ión  soc ia l  de  los  t raba jadores  med ian te  la  

ins taurac ión  de  un  rég imen más  jus to  y  más  per fec to .  

 

E l  Derecho  Agrar io ,  es  la  par te  de l  o rdenamien to  ju r íd i co  

que  regu la  las  re lac iones  que  surgen  en t re  los  su je tos  que  

in te rv ienen  en  la  ac t i v idad  agra r ia .  También  se  ha  d icho  que  

e l  de recho  agra r io  cons t i tuye  e l  o rden  ju r íd i co  que  regu la  los  

p rob lemas  de  la  tenenc ia  de  la  t i e r ra ,  as í  como las  d ive rsas  

fo rmas  de  p rop iedad  y  la  ac t i v idad  agra r ia .  

 

A l  respec to ,  es  impor tan te  seña la r  que  ex is ten  o t ras  

va r ias  de f in i c iones  más  y  que  todav ía  no  se  ha  l l egado  a  la  

acuñac ión  de  una  fó rmu la  de f in i t o r ia  que  sa t i s faga  a  todos  los  

t ra tad is tas ,  a lgunos  de  los  cua les ,  han  ten ido  que  recur r i r  a  

rev isa r  las  noc iones  p r imar ias  de  lo  que  es  la  jus t i c ia ,  e l  

de recho  o  la  esenc ia  de  lo  ax io lóg ico  y  lo  ju r íd ico  para  poder  

in ten ta r  o f recer  una  más  p rec isa  de f in i c ión  de l  derecho  

agra r io .  Inc lus ive ,  como se  admi te  comúnmente ,  en  cada  pa ís  

habr ía  que  reconocer  c i r cuns tanc ias  espec ia les  que  

de te rminar ían  a lgunas  var ian tes  con  repercus iones  en  la  

de f in i c ión  y  en  e l  m ismo con ten ido  o  mate r ia  de l  de recho  

agra r io .  

 



Aunque p r imar ias  y  p rov is iona les ,  l as  de f in i c iones  a r r iba  

inser tas  permi ten  fundamenta r  la  idea  de l  ca rác te r  au tónomo 

de  la  rama de l  de recho  agra r io ,  e l  cua l  posee  los  e lementos  

idea les  como para  su  enseñanza  independ ien te ,  pa ra  la  

inves t igac ión  y  desar ro l lo ,  de  manera  ta l ,  que  con t r ibuya  a  

reso lve r  los  p rob lemas  agra r ios  que  tenga  p lan teados  la  

soc iedad  en  un  momento  dado .  No  obs tan te  su  au tonomía  e  

independenc ia ,  guarda  re lac iones  muy  es t rechas  con  o t ras  

as igna tu ras  y  c ienc ias  de l  de recho  de  las  cua les  se  aux i l i a  y  

se  comp lementa .  

 

Admi t iendo  la  c lás ica  d iv i s ión  de l  derecho ,  en  púb l i co  y  

en  p r i vado ,  e l  de recho  agra r io  quedar ía  insc r i to  con  e l  

ca rác te r  de  púb l i co .  Más  todav ía  y  acep tando  o t ra  co r r ien te  

de  la  doc t r ina  moderna  e l  de recho  agra r io  tamb ién  t iene  un  

ne to  ca rác te r  soc ia l .   

 

Con  ambas  no tas  de  púb l i co  y  soc ia l ,  s in  duda ,  se  

p re tende  des tacar  la  d i rec ta  y  p redominan te  in te rvenc ión  de l  

Es tado  en  es ta  mate r ia  ob je to  de l  derecho  agra r io ,  po r  

mandato  expreso  de  la  m isma Cons t i tuc ión  la  cua l  p ropende  y  

m i ra  por  la  p ro tecc ión  de  las  c lases  marg inadas  y  más  déb i les  

soc ia lmente ,  favorec idas  de  acuerdo  a l  l egado  soc ia l  de  la  

Revo luc ión  de  1910 .  

 

Como consecuenc ia  de  es tas  no tas  de  púb l i co  y  soc ia l ,  

e l  rég imen lega l  de  la  p rop iedad  agra r ia  de te rmina  que  es ta  

se  a  impresc ind ib le ,  i na l ienab le  e  inembargab le ,  todo  lo  cua l  

con t ras ta  poderosamente  con  e l  p r inc ip io  de  la  l i b re  

d ispos ic ión  a  que  es ta  su je ta  la  p rop iedad  p r i vada .  

 

Los  su je tos  de l  de recho  agra r io  son  aque l los  que  

rea l i zan  o  en t re  qu ienes  se  dan  las  d ive rsas  operac iones  y  

re lac iones  con temp ladas  por  las  leyes  agra r ias .   



 

E l  a r t í cu lo  27  cons t i tuc iona l  nos  o f rece  una  base  

inme jo rab le  para  de te rminar  es tos  su je tos .  Por  una  par te ,  

tenemos a  aque l las  au to r idades  a  qu ienes  la  Cons t i tuc ión  les  

reconoce  competenc ia  en  mate r ia  agra r ia ,  en  cuya  v i r t ud  

in te rv ienen  de  una  o  va r ias  fo rmas  en  los  p ropós i tos  agra r ios ;  

es tas  au to r idades  son  e l  Congreso  de  la  Un ión ,  a  t ravés  de  su  

func ión  leg is la t i va ;  e l  poder  jud ic ia l  federa l ,  a  t ravés  de  la  v ía  

de l  amparo ,  cuando  és te  p roceda ,  e l  e jecu t i vo  federa l ,  a  

t ravés  de  los  decre tos  p res idenc ia les  y  a  t ravés  de  las  

p rop ias  sec re ta r ías  de  Es tado ,  par t i cu la rmente  la  de  la  

Re fo rma Agra r ia ;  as im ismo cabe  menc ionar  a  los  

gobernadores  en  las  en t idades  federa t i vas ,  a  t ravés  de  sus  

mandamien tos  de  do tac iones  p rov is iona les ,  p r inc ipa lmente .    

 

De  o t ra  par te  tenemos a  aque l los  su je tos  que  no  gozan  

de  au to r idad  o  competenc ia ,  no  a l  menos  en  e l  sen t ido  

es t r i c to  o  equ iparab le  a  las  a r r iba  c i tadas  su je tos  co lec t i vos ,  

como los  pob lados ,  congregac iones ,  condueñazgos ,  

rancher ías  y  demás núc leos  de  pob lac ión  que ,  de  acuerdo  a  la  

Cons t i tuc ión ,  han  pod ido  rec lamar  res t i tuc iones  de  t ie r ras  o  

fo rmu la r  demandas  de  do tac ión ,  c reándose  la  s ingu la r  f i gu ra  

de l  e j ido ,  que  goza  de  persona l idad  ju r íd ica  p rop ia  y  

p ro tagon iza  la  m isma re fo rma agra r ia ;  as í  como las  demás  

comun idades  agra r ias ,  m ien t ras  que  como su je tos  par t i cu la res  

tendr íamos  no  só lo  a l  e j i da ta r io ,  en  cuan to  ta l ,  s ino  tamb ién  a  

los  res tan tes  campes inos  y  personas  que  rea l i zan  las  

ac t i v idades  con temp ladas  por  las  menc ionadas  leyes  agra r ias .  

 

La  mate r ia  ob je to  de l  derecho  agra r io  sue le  p rec isa rse  y  

de te rminarse  en  base  a l  m ismo té rmino  de  agra r io .  Con  todo ,  

no  ex is te  una  noc ión  pac í f i ca  acerca  de l  s ign i f i cado  y  e l  

a l cance  de  d icho  té rmino ,  para  cuyo  es tud io  c i tan  sus  

equ iva len tes  voces  la t inas .  



 

E l  p rob lema que  aqu í  se  p lan tea  es  ac la ra r  cuá l  deba  se r  

e l  a lcance  de l  derecho  agra r io ,  s i ,  po r  e jemp lo ,  debe  

comprender  a  todo  lo  que  t iene  que  ver  con  e l  fenómeno 

sue lo ,  con  e l  fenómeno t ie r ra ,  o  s i ,  po r  e l  con t ra r io ,  nada  más  

deba  c i r cunscr ib i r se  a l  mundo de l  campo ob je to  de  cu l t i vo  o  

exp lo tac iones  agropecuar ias  y  fo res ta les .  E l  con ten ido  de l  

derecho  agra r io  en  Méx ico  v iene  dado  por  e l  a l cance  de  las  

leyes ,  reg lamentos  y  demás d ispos ic iones  admin is t ra t i vas  

re fe ren tes  a  la  p rop iedad  rús t i ca ,  a  la  agr i cu l tu ra ,  ganader ía ,  

s i l v i cu l tu ra ,  aprovechamien tos  de  aguas ,  c réd i to  ru ra l ,  

seguros  agr íco las ,  co lon izac ión  y  p lan i f i cac ión  agra r ia ;  

pa r t iendo  de  es ta  descr ipc ión  se  in ten ta  pormenor iza r  lo  más  

pos ib le  es te  m ismo con ten ido  y  nos  o f rece  una  l i s ta  enorme 

de  aspec tos  que  quedan  comprend idos  como con ten idos  de l  

de recho  agra r io ,  tan to  desde  e l  pun to  de  v is ta  h is tó r i co ,  como 

de  su  moderno  y  p resen te  p lan teamien to .  

 

Parec idos  p rob lemas  de  fa l ta  de  un i fo rme acep tac ión  

en t re  los  t ra tad is tas  se  p resen tan  en  la  impor tan te  cues t ión  

de  la  de te rminac ión  de  las  fuen tes  de l  de recho  agra r io .  S in  

án imo de  en t ra r  en  la  po lémica ,  podemos a f i rmar ,  con  la  

op in ión  mayor i ta r ia ,  que  se  cons ideran  fuen tes  de l  de recho  

agra r io ,  aque l las  de  carác te r  fo rma l ,  como la  Cons t i tuc ión ,  l a  

ley  y  demás d ispos ic iones  de  a lcance  genera l ;  l a  

ju r i sp rudenc ia ,  en  mate r ia  de  amparos  ag ra r ios ;  l a  cos tumbre ;  

los  p r inc ip ios  genera les  de  derecho  y  la  doc t r ina  de  los  

au to res .    

 

La  fue rza  de  es tas  fuen tes  es  muy  d i fe ren te  en  cada  

caso ,  sobre  todo  cuando  se  t ra ta  de  la  cos tumbre ,  de  los  

p r inc ip ios  genera les  de  derecho  y  de  la  doc t r ina  de  los  

au to res .   
 



CAPÍTULO QUINTO.  
 
INFLUENCIA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL EN EL 

DERECHO ECONÓMICO MEXICANO.  
 

El  in te rvenc ion ismo económico  de l  Es tado  en  genera l ,  y  

su  desp l iegue  ba jo  la  f o rma de  un  S is tema Nac iona l  de  

P laneac ión  Democrá t i ca ,  se  cons t i tuyen  y  regu lan  en  Méx ico  

de  acuerdo  a  las  normas  de  la  Cons t i tuc ión  de  1917 .   

 

A  e l lo  se  han  agregado las  re fo rmas  y  ad ic iones  

sanc ionadas  en  febre ro  de  1983  respec to  a  los  a r t í cu los  25 ,  

26 ,  27 ,  28 ,  y  los  inc isos  D) ,  E )  y  F )  ad ic ionados  a  la  f racc ión  

XXIX  de l  73 .   

 

Es tas  re fo rmas cons t i tuc iona les  p romov idas  por  e l  

E jecu t i vo  Federa l ,  as í  como la  exped ic ión  de  la  Ley  de  

P laneac ión ,  pub l i cada  e l  5  de  enero  de  1983  en  e l  D ia r io  

Of i c ia l  de  la  Federac ión ,  han  es tab lec ido  los  p r inc ip ios  

rec to res  de  las  ac t i v idades ,  las  l íneas  genera les  y  bases  

o rgan iza t i vas  para  e l  func ionamien to  de l  S is tema Nac iona l  de  

P laneac ión  Democrá t i ca .  

 

A.  ARTÍCULO 25  CONSTITUCIONAL.  
 

La  Cons t i tuc ión  Po l í t i ca  de  los  Es tados  Un idos  

Mex icanos  d ispone  en  e l  a r t í cu lo  25 :  

 
“ C o r r e s p o n d e  a l  E s t a d o  l a  r e c t o r í a  d e l  d e s a r r o l l o  n a c i o n a l  

p a r a  g a r a n t i z a r  q u e  é s t e  s e a  i n t e g r a l  y  s u s t e n t a b l e ,  q u e  f o r t a l e z c a  
l a  S o b e r a n í a  d e  l a  N a c i ó n  y  s u  r é g i m e n  d e m o c r á t i c o  y  q u e ,  
m e d i a n t e  e l  f o m e n t o  d e l  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o  y  e l  e m p l e o  y  u n a  
m á s  j u s t a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  y  l a  r i q u e z a ,  p e r m i t a  e l  p l e n o  
e j e r c i c i o  d e  l a  l i b e r t a d  y  l a  d i g n i d a d  d e  l o s  i n d i v i d u o s ,  g r u p o s  y  
c l a s e s  s o c i a l e s ,  c u ya  s e g u r i d a d  p r o t e g e  e s t a  C o n s t i t u c i ó n .  



 
 “ E l  E s t a d o  p l a n e a r á ,  c o n d u c i r á ,  c o o r d i n a r á  y  o r i e n t a r á  l a  
a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  n a c i o n a l ,  y  l l e va r á  a l  c a b o  l a  r e g u l a c i ó n  y  
f o m e n t o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  d e m a n d e  e l  i n t e r é s  g e n e r a l  e n  e l  
m a r c o  d e  l i b e r t a d e s  q u e  o t o r g a  e s t a  C o n s t i t u c i ó n .  
  

“ A l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  n a c i o n a l  c o n c u r r i r á n ,  c o n  
r e s p o n s a b i l i d a d  s o c i a l ,  e l  s e c t o r  p ú b l i c o ,  e l  s e c t o r  s o c i a l  y  e l  
s e c t o r  p r i va d o ,  s i n  m e n o s c a b o  d e  o t r a s  f o r m a s  d e  a c t i v i d a d  
e c o n ó m i c a  q u e  c o n t r i b u ya n  a l  d e s a r r o l l o  d e  l a  N a c i ó n .   
 

“ E l  s e c t o r  p ú b l i c o  t e n d r á  a  s u  c a r g o ,  d e  m a n e r a  e x c l u s i va ,  l a s  
á r e a s  e s t r a t é g i c a s  q u e  s e  s e ñ a l a n  e n  e l  A r t í c u l o  2 8 ,  p á r r a f o  c u a r t o  
d e  l a  C o n s t i t u c i ó n ,  m a n t e n i e n d o  s i e m p r e  e l  G o b i e r n o  F e d e r a l  l a  
p r o p i e d a d  y  e l  c o n t r o l  s o b r e  l o s  o r g a n i s m o s  q u e  e n  s u  c a s o  s e  
e s t a b l e z c a n .   
 

“ A s i m i s m o  p o d r á  p a r t i c i p a r  p o r  s í  o  c o n  l o s  s e c t o r e s  s o c i a l  y  
p r i va d o ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a  l e y ,  p a r a  i m p u l s a r  y  o r g a n i z a r  l a s  á r e a s  
p r i o r i t a r i a s  d e l  d e s a r r o l l o .   

 
“ B a j o  c r i t e r i o s  d e  e q u i d a d  s o c i a l  y  p r o d u c t i v i d a d  s e  a p o ya r á  e  

i m p u l s a r á  a  l a s  e m p r e s a s  d e  l o s  s e c t o r e s  s o c i a l  y  p r i va d o  d e  l a  
e c o n o m í a ,  s u j e t á n d o l o s  a  l a s  m o d a l i d a d e s  q u e  d i c t e  e l  i n t e r é s  
p ú b l i c o  y  a l  u s o ,  e n  b e n e f i c i o  g e n e r a l ,  d e  l o s  r e c u r s o s  p r o d u c t i vo s ,  
c u i d a n d o  s u  c o n s e r va c i ó n  y  e l  m e d i o  a m b i e n t e .   
 

“ L a  l e y  e s t a b l e c e r á  l o s  m e c a n i s m o s  q u e  f a c i l i t e n  l a  
o r g a n i z a c i ó n  y  l a  e x p a n s i ó n  d e  l a  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  d e l  s e c t o r  
s o c i a l :  d e  l o s  e j i d o s ,  o r g a n i z a c i o n e s  d e  t r a b a j a d o r e s ,  c o o p e r a t i v a s ,  
c o m u n i d a d e s ,  e m p r e s a s  q u e  p e r t e n e z c a n  m a yo r i t a r i a  o  
e x c l u s i va m e n t e  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  y ,  e n  g e n e r a l ,  d e  t o d a s  l a s  
f o r m a s  d e  o r g a n i z a c i ó n  s o c i a l  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n ,  d i s t r i b u c i ó n  y  
c o n s u m o  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  s o c i a l m e n t e  n e c e s a r i o s .   
 

L a  l e y  a l e n t a r á  y  p r o t e g e r á  l a  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  q u e  
r e a l i c e n  l o s  p a r t i c u l a r e s  y  p r o ve e r á  l a s  c o n d i c i o n e s  p a r a  q u e  e l  
d e s e n vo l v i m i e n t o  d e l  s e c t o r  p r i v a d o  c o n t r i b u ya  a l  d e s a r r o l l o  
e c o n ó m i c o  n a c i o n a l ,  e n  l o s  t é r m i n o s  q u e  e s t a b l e c e  e s t a  
C o n s t i t u c i ó n . ”  



 

La Asamblea  de  1917  fue  más  p rev iso ra  y  p rogres is ta  y  

e l  documento  de  Queré ta ro ,  resu l tado  -e l  más  p rec iado-  de  

una  revo luc ión  au tén t i ca ,  es  dec i r ,  ese  t ipo  de  mov im ien to  que  

no  só lo  sus t i tuye  hombres  y  no  se  ago tó  en  la  lucha  a rmada,  

s ino  que  cance la  in jus tas  y  a rca icas  es t ruc tu ras  

po l í func iona les  por  cos tos  soc ia les  y  económicas  e  ins t i tuye  

o t ras  nuevas .   

 

As í ,  po r  c i ta r  a  lo  más  sobresa l ien te ,  l a  adopc ión  

verdaderamente  revo luc ionar ia  de  los  a r t í cu los  27  y  123  en  la  

Cons t i tuc ión  de  1917 ,  no  só lo  fue  e l  reconoc im ien to  a  los  

sec to res  nac idos  fundamenta les  de  la  v ida  nac iona l  ( fue rzas  

la ten tes  en  e l  mov im ien to  a rmado)  y  la  do tac ión  que  a  e l los  se  

h izo  de  un  esquema de  garan t ías  nuevas ,  donde  se  observa  e l  

desar ro l lo  de  las  ahora  l l amadas  soc ia les ,  s ino  tamb ién  y  

además,  una  nueva  es t ruc tu rac ión  económica  de  la  soc iedad .   

 

Con  e l lo  e l  Es tado  mex icano ,  abandonan 

democrá t i camente ,  la  cas i  pas iv idad  has ta  en tonces  ex is ten te  

con  respec to  a  obre ros  y  campes inos ,  in te rv ino  y ,  nada  menos  

que  a  n ive l  cons t i tuc iona l ,  pa ra  p ro teger los  y  encauzar los .   

 

En  o t ras  pa labras ,  dos  e lementos  fundamenta les  en  las  

ac t i v idades  p r io r i ta r ias  cons is ten tes   en  la  p roducc ión ,  

d is t r ibuc ión  y  consumo de  b ienes  y  se rv ic ios ,  e l  t raba jador  

u rbano  y  e l  de l  campo,  fue ron  in te rés  y  ob je to  de  la  a tenc ión  

es ta ta l .   

 

As í  se  abandonó e l  l i be ra l i smo c lás ico  y  se  adop tó  una  

par t i c ipac ión  ac t i va  de l  Es tado  en  la  v ida  económica  de l  pa ís .  

No  obs tan te  que  lo  an te r io r  cons t i tuye  e l  g ran  log ro  de l  

Cons t i tuye  de  17 ,  la  h is to r ia  pos te r io r  de  Méx ico  ha  seña lado  



l a  ingen te  neces idad  de  que  e l  Es tado  a lcance  una  mayor  

par t i c ipac ión  en  e l  desar ro l lo  económico  de  la  nac ión .  

 

Para  sa t i s facer  es te  requer im ien to ,  a lgunas  re fo rmas  se  

consagra ron  en  la  Cons t i tuc ión .  S in  embargo ,  las  más  de  las  

veces ,  esa  in te rvenc ión  es ta ta l  se  h izo  a  t ravés  de  leyes  

secundar ias ,  reg lamenta r ias  a  los  p recep tos  cons t i tuc iona les  

como,  por  e jemp lo ,  la  Ley  de  Monopo l ios ,  l a  ley  sobre  

A t r ibuc iones  de l  E jecu t i vo  Federa l  en  Mate r ia  Económica ,  

en t re  o t ras  normas  secundar ias  su rg ie ron  a  consecuenc ia  de  

neces idades  de l  momento ,  s in  obedecer  a  un  p lan  in tegra l  

p reconceb ido  y  en  ocas iones  carec ie ron  de  un  deb ido  apoyo  

cons t i tuc iona l .   

  

Hab ía  l l egado  la  hora  de  hacer  v igen tes ,  den t ro  de  la  

Cons t i tuc ión ,  un  con jun to  de  p r inc ip ios  económicos  vá l idos  

t iempo ha .  Era  ocas ión  de  leg is la r  de  modo coheren te  y  

rea l i s ta ,  en  mate r ia  económica .   

 

Para  cumpl i r  ta l  p ropós i to ,  se  requer ía  sa t i s facer  y  

a rmon izar  dos  supues tos  igua lmen te  impor tan tes :  respe ta r  la  

dec is ión  de  los  cons t i tuyen tes  de l  17  que  hab ían  consagrado  

las  bases  para  que  surg ie ra  un  s is tema de  economía  mix ta ,  

por  un  lado ,  y  dar  cu rso  a  la  neces idad  de  o to rgar  una  mayor  

par t i c ipac ión  a l  Es tado  en  los  fenómenos  económicos ,  empero  

no  como to ta l i zador  o  d ic tador  de  todos  e l los ,   

 

Por  desar ro l lo  económico  se  en t iende  e l  c rec im ien to  de  

nues t ra  ac t i v idad  económica  y  soc ia l  y ,  po r  lo  tan to ,  l a  

capac idad  nac iona l  pa r  c rear  r iqueza  y  d is t r ibu i r la  

equ i ta t i vamente  en t re  la  pob lac ión .  

 



La o r ien tac ión ,  para  e l  caso  de  Méx ico ,  es tá  p rev is ta  en  

los  a r t í cu los  25 ,  26  y  28  cons t i tuc iona les .  Pero  ¿en  qué  

cons is te  esa  o r ien tac ión?  ¿Cómo es?   

 

a )  Par t i c ipac ión  de  los  sec to res  púb l i co ,  soc ia l  y  p r i vado ,  

con  responsab i l i dad  soc ia l ,  a l  desar ro l lo  económico  nac iona l  

y ,  tamb ién ,  en  e l  impu lso  y  o rgan izac ión  de  las  á reas  

p r io r i ta r ias  de l  m ismo.   

 

b )  Exc lus iv idad  de l  sec to r  púb l i co  en  todo  lo  re fe ren te  a  

las  á reas  es t ra tég icas  seña ladas  en  e l  a r t í cu lo  28 ,  pár ra fo  

cuar to ,  como son  acuñac ión  de  moneda,  co r reos ,  te lég ra fos ,  

rad io te legra f ía ,  "sa té l i te "  y  emis ión  de  b i l l e tes .   

 

c )  Apoyo  e  impu lso ,  con  c r i te r ios  de  equ idad  soc ia l  y  

p roduc t i v idad ,  a  las  empresas  de  o r igen  soc ia l  y  p r i vado ,  pero  

con  c ie r tas  moda l idades ,  ta les  como:   

 

Las  que  d ic te  e l  i n te rés  púb l i co .   

 

Las  de  usar  los  recursos  p roduc t i vos  en  bene f i c io  

genera l ,  pe ro  cu idando  su  conservac ión  y  med io  amb ien te .  

Una  ley  espec ia l  "es tab lecerá  los  mecan ismos  que  fac i l i t en  la  

o rgan izac ión  y  la  expans ión  de  la  ac t i v idad  económica  de l  

sec to r  soc ia l " ,  en  lo  re fe ren te  a  p roducc ión ,  d is t r ibuc ión  y  

consumo de  b ienes  y  se rv ic ios ,  soc ia lmente  necesar ios .   

 

Aque l las  que  a l ien ten  y  p ro te jan  la  ac t i v idad  económica  

par t i cu la r .  

 

En  Economía ,  la  concen t rac ión  es  aque l la  tendenc ia  de  

las  empresas  -sobre  todo  de  t ipo  med io -  hac ia  e l  c rec im ien to .   

 

Son  var ios  los  t i pos  que  se  pueden  p resen ta r :   



Por  e l  aumento  en  su  capac idad  de  p roducc ión .   

Por  la  fus ión  de  dos  o  más  empresas .   

Por  la  in te r  par t i c ipac ión  f inanc ie ra  de  las  empresas .   

 

En  es tas  cond ic iones ,  es  obv io  que  la  concen t rac ión  

empresar ia l  t rae  imp l íc i ta  una  concen t rac ión  de  cap i ta l ,  más  

os tens ib le  a  med ida  que  la  concen t rac ión  de  las  empresas  es  

mayor .   

 

La  g ran  empresa ,  den t ro  de l  cap i ta l i smo,  pos ib i l i t a  la  

reducc ión  de  los  gas tos  f i j os ,  l o  cua l  le  permi te  ob tener  

p rec ios  más  compet i t i vos  den t ro  de l  mercado ,  asegurando  con  

e l lo ,  l a  mayor  gananc ia  pos ib le .   

 

As í ,  l a  ven ta ja  sobre  la  pequeña empresa  es  no to r ia .   

 

Aqu í  los  más  impor tan tes  aspec tos  soc ioeconómicos .   

 

La  rec to r ía  de l  desar ro l lo  económico  cor responde a l  

Es tado ,  para  lo  cua l  deberá :  Fomenta r  e l  c rec im ien to  

económico ,  e l  emp leo  y  una  más  jus ta  d is t r ibuc ión  de l  i ng reso  

y  de  la  r iqueza .  P lanear ,  conduc i r ,  coord inar  y  o r ien ta r  la  

ac t i v idad  económica  nac iona l .   

 

Regu la r  y  fomenta r  las  ac t i v idades  que  demande e l  

i n te rés  genera l .   

 

Hacer  par t í c ipe  en  e l  desar ro l lo  económico  a  los  

sec to res  púb l i co ,  soc ia l  y  p r i vado ,  con  responsab i l i dad  soc ia l .   

 

Dar  a l  sec to r  púb l i co ,  la  exc lus iv idad  de  operac ión  de  las  

á reas  es t ra tég icas  que  seña la  e l  pá r ra fo  cuar to  de l  a r t í cu lo  28  

cons t i tuc iona l .   

 



Impu lsa r  y  o rgan iza r  las  á reas  p r io r i ta r ias  de l  desar ro l lo ,  

ya  sea  por  s í  m ismo o  con  la  par t i c ipac ión  de  los  sec to res  

soc ia l  y  p r i vado .   

 

Apoyar  e  impu lsar ,  ba jo  c ie r tos  requ is i tos  (equ idad  

soc ia l  y  p roduc t i v idad) ,  a  empresas  económicas  p r i vadas  o  de l  

sec to r  soc ia l .  Es to  s iempre  en  func ión  de l  i n te rés  púb l i co  y  e l  

uso  de  los  recursos  p roduc t i vos  en  bene f i c io  genera l  

(pensamos que  en  lugar  de  recursos  p roduc t i vos  debe  dec i rse  

recursos  na tu ra les ,  pues to  que  la  ú l t ima  par te  de l  sex to  

pár ra fo  d ice  "cu idando  su  conservac ión  y  e l  med io  amb ien te ” ) .   

Fac i l i t a r  l a  o rgan izac ión  y  la  expans ión  de  la  ac t i v idad  

económica  de l  sec to r  soc ia l ,  o  sea  de  los  e j idos ,  

o rgan izac iones  de  t raba jadores ,  coopera t i vas ,  comun idades ,  

empresas  per tenec ien tes  a  t raba jadores ;  en  genera l ,  todas  las  

fo rmas  de  o rgan izac ión  soc ia l  ded icadas  a  la  p roducc ión ,  

d is t r ibuc ión  y  consumo de  b ienes  y  se rv ic ios  soc ia lmente  

necesar ios .   

 

P ro teger  la  ac t i v idad  económica  de  los  par t i cu la res ,  con  

e l  ob je to  de  que  la  m isma con t r ibuya  a l  desar ro l lo  económico  

nac iona l .  

 

La  p laneac ión  económica  es  una  técn ica  que  lo  m ismo 

puede ap l i ca rse  en  pa íses  soc ia l i s tas  que  en  pa íses  

cap i ta l i s tas  (p r inc ipa lmente  en  los  semi - indus t r ia l i zados  o  no  

indus t r ia l i zados) ,  con  e l  p ropós i to  de  usar  me jo r  y  en  fo rma 

comple ta  los  recursos  na tu ra les ,  económicos  y  humanos  de l  

pa ís ,  en  bene f i c io  de l  i n te rés  de  las  mayor ías ;  as í ,  e l  i n te rés  

persona l  pasa  a  segundo  té rmino ,  y  e l  i n te rés  co lec t i vo  se  

conv ie r te  en  p r io r i ta r io .   

 

Para  que  la  p laneac ión  económica  sea  e f i caz  debe  

comprender  a  toda  la  economía  nac iona l ,  ana l i zando  los  t res  



sec to res  p roduc t i vos ,  las  reg iones ,  las  g randes  empresas  y  

los  g randes  p royec tos .   

 

Cuando se  t ra te  de  pa íses  en  desar ro l lo ,  l a  p laneac ión  

habrá  de  tener  como meta  e l  aumento  de  la  mano de  obra  

ded icada  a  la  indus t r ia  ya  los  g randes  serv ic ios  y  reduc i r  l a  

ocupada en  las  ac t i v idades  p r imar ias ,  tan  genera l i zada  hoy  

d ía .   

 

Den t ro  de  una  economía  mix ta  -como en  Méx ico - ,  en  

donde  compi ten  por  la  supremacía  económica  sec to r  p r i vado  y  

sec to r  púb l i co ,  no  se  debe  descar ta r  la  p laneac ión  económica .   

 

Como e l  móv i l  bás ico  de  una  economía  p lan i f i cada  es  e l  

aumento  máx imo de l  ing reso  nac iona l  -pe ro  d is t r ibu ido  

equ i ta t i vamente - ,  Méx ico  no  pod ía  p resc ind i r  de  e l la .  y  no  

p resc inde ,  pues to  que  nues t ra  Cons t i tuc ión  la  au to r i za  y  la  ley  

respec t i va  la  reg lamenta .   

 

Teór i camente ,  una  economía  p lan i f i cada  es  más  e f i caz  y  

p roduc t i va  que  una  l i be ra l ,  en  v i r tud  de  es ta r  en  me jo r  pos tu ra  

para  u t i l i za r  p lenamente  los  recursos  de  todo  t ipo .  O ja lá  

Méx ico  no  se  equ ivoque  en  es te  sen t ido .   

 

Hay  dos  t ipos  de  p laneac ión :  la  impera t i va  - l l amada 

tamb ién  compu ls iva ,  au to r i ta r ia  o  in f lex ib le -  y  la  ind ica t i va  -

f l ex ib le  o  democrá t i ca - .   

 

La  p r imera  la  fo rmu la  y  la  ap l i ca  e l  Es tado ;  la  segunda  la  

e labora  tamb ién  e l  Es tado ,  pero  con  par t i c ipac ión  de  

empresar ios  y  t raba jadores .  E jemp lo  de  ambos  t ipos :  

impera t i va ,  l a  A leman ia  h i t l e r iana  y  la  an t igua  URSS;  

ind ica t i va ,  F ranc ia .   

 



B.  ARTÍCULO 26  CONSTITUCIONAL.  
 

D ispone  la  Cons t i tuc ión  Po l í t i ca  de  los  Es tados  Un idos  

Mex icanos  en  su  a r t í cu lo  26  

 
“ E l  E s t a d o  o r g a n i z a r á  u n  s i s t e m a  d e  p l a n e a c i ó n  d e m o c r á t i c a  

d e l  d e s a r r o l l o  n a c i o n a l  q u e  i m p r i m a  s o l i d e z ,  d i n a m i s m o ,  
p e r m a n e n c i a  y  e q u i d a d  a l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  e c o n o m í a  p a r a  l a  
i n d e p e n d e n c i a  y  l a  d e m o c r a t i z a c i ó n  p o l í t i c a ,  s o c i a l  y  c u l t u r a l  d e  l a  
n a c i ó n .  
 

“ L o s  f i n e s  d e l  p r o ye c t o  n a c i o n a l  c o n t e n i d o s  e n  e s t a  
C o n s t i t u c i ó n  d e t e r m i n a r á n  l o s  o b j e t i vo s  d e  l a  p l a n e a c i ó n .  L a  
p l a n e a c i ó n  s e r á  d e m o c r á t i c a .  M e d i a n t e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  
d i ve r s o s  s e c t o r e s  s o c i a l e s  r e c o g e r á  l a s  a s p i r a c i o n e s  y  d e m a n d a s  
d e  l a  s o c i e d a d  p a r a  i n c o r p o r a r l a s  a l  p l a n  y  l o s  p r o g r a m a s  d e  
d e s a r r o l l o .  H a b r á  u n  p l a n  n a c i o n a l  d e  d e s a r r o l l o  a l  q u e  s e  s u j e t a r á n  
o b l i g a t o r i a m e n t e  l o s  p r o g r a m a s  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  P ú b l i c a  
F e d e r a l .  
  

“ L a  l e y  f a c u l t a r á  a l  E j e c u t i vo  p a r a  q u e  e s t a b l e z c a  l o s  
p r o c e d i m i e n t o s  d e  p a r t i c i p a c i ó n  y  c o n s u l t a  p o p u l a r  e n  e l  s i s t e m a  
n a c i o n a l  d e  p l a n e a c i ó n  d e m o c r á t i c a ,  y  l o s  c r i t e r i o s  p a r a  l a  
f o r m u l a c i ó n ,  i n s t r u m e n t a c i ó n ,  c o n t r o l  y  e v a l u a c i ó n  d e l  p l a n  y  l o s  
p r o g r a m a s  d e  d e s a r r o l l o .  A s i m i s m o  d e t e r m i n a r á  l o s  ó r g a n o s  
r e s p o n s a b l e s  d e l  p r o c e s o  d e  p l a n e a c i ó n  y  l a s  b a s e s  p a r a  q u e  e l  
E j e c u t i vo  F e d e r a l  c o o r d i n e  m e d i a n t e  c o n ve n i o s  c o n  l o s  g o b i e r n o s  
d e  l a s  e n t i d a d e s  f e d e r a t i va s  e  i n d u z c a  y  c o n c i e r t e  c o n  l o s  
p a r t i c u l a r e s  l a s  a c c i o n e s  a  r e a l i z a r  p a r a  s u  e l a b o r a c i ó n  y  
e j e c u c i ó n .  
 

E n  e l  s i s t e m a  d e  p l a n e a c i ó n  d e m o c r á t i c a ,  e l  C o n g r e s o  d e  l a  
U n i ó n  t e n d r á  l a  i n t e r ve n c i ó n  q u e  s e ñ a l e  l a  l e y . ”  

 

Es te  a r t í cu lo  o rdena  a l  Poder  Púb l i co  o rgan izar  un  

s i s tema de  p laneac ión  democrá t i ca  de l  desar ro l lo  nac iona l .  

Democrá t i ca  porque  en  la  e laborac ión  de l  p lan  par t i c ipan  los  

d ive rsos  sec to res  que  en  Méx ico  ex is ten ,  los  cua les  se  



agrupan  en  t res  ca tegor ías :  obre ro ,  campes ino  y  popu la r .  Los  

p rogramas de  la  Admin is t rac ión  Púb l i ca  Federa l  se  su je ta rán ,  

en  fo rma ob l iga to r ia ,  a l  P lan  Nac iona l  de  Desar ro l lo .   

 

La  Ley  de  P laneac ión  se  o rgan i za  en  s ie te  cap í tu los  y  

una  secc ión  de  t rans i to r ios .   

 

D ispone  e l  a r t í cu lo  1 :  

 
“ L a s  d i s p o s i c i o n e s  d e  e s t a  L e y  s o n  d e  o r d e n  p ú b l i c o  e  i n t e r é s  

s o c i a l  y  t i e n e n  p o r  o b j e t o  e s t a b l e c e r :  
  

“ I .  L a s  n o r m a s  y  p r i n c i p i o s  b á s i c o s  c o n f o r m e  a  l o s  c u a l e s  s e  
l l e va r á  a  c a b o  l a  P l a n e a c i ó n  N a c i o n a l  d e l  D e s a r r o l l o  y  e n c a u z a r ,  e n  
f u n c i ó n  d e  é s t a ,  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  P ú b l i c a  
F e d e r a l ;  
 

“ I I .  L a s  b a s e s  d e  i n t e g r a c i ó n  y  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  S i s t e m a  
N a c i o n a l  d e  P l a n e a c i ó n  D e m o c r á t i c a ;  

 
“ I I I .  L a s  b a s e s  p a r a  q u e  e l  E j e c u t i v o  F e d e r a l  c o o r d i n e  s u s  

a c t i v i d a d e s  d e  p l a n e a c i ó n  c o n  l a s  e n t i d a d e s  f e d e r a t i va s ,  c o n f o r m e  
a  l a  l e g i s l a c i ó n  a p l i c a b l e ;  
 

“ I V .  L a s  b a s e s  p a r a  p r o m o ve r  y  g a r a n t i z a r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  
d e m o c r á t i c a  d e  l o s  d i ve r s o s  g r u p o s  s o c i a l e s ,  a  t r a v é s  d e  s u s  
o r g a n i z a c i o n e s  r e p r e s e n t a t i va s ,  e n  l a  e l a b o r a c i ó n  d e l  p l a n  y  l o s  
p r o g r a m a s  a  q u e  s e  r e f i e r e  e s t a  l e y ;  y  
 

V .  L a s  b a s e s  p a r a  q u e  l a s  a c c i o n e s  d e  l o s  p a r t i c u l a r e s  
c o n t r i b u ya n  a  a l c a n z a r  l o s  o b j e t i vo s  y  p r i o r i d a d e s  d e l  p l a n  y  l o s  
p r o g r a m a s . ”  

 

En  e l  cap í tu lo  p r imero ,  de  ' 'D ispos ic iones  Genera les ' ' ,  se  

f i j a  e l  ob je to  de  las  d ispos ic iones  de  la  ley  y  sus  p r inc ip ios  

bás icos  (a r t í cu lo  2 ) .   

 



La p laneac ión  nac iona l  de l  desar ro l lo  es  ' ' l a  o rdenac ión  

nac iona l  y  s i s temát i ca  de  acc iones ,  que  en  base  a l  e je rc i c io  

de  las  a t r ibuc iones  de l  E jecu t i vo  Federa l  en  mate r ia  de  

regu lac ión  y  p romoc ión  de  la  ac t i v idad  económica ,  soc ia l ,  

po l í t i ca  y  cu l tu ra l ,  t i ene  como propós i to  la  t rans fo rmac ión  de  

la  rea l idad  de l  pa ís ' '  de  con fo rmidad  con  las  normas  de  la  

Cons t i tuc ión  y  de  la  ley .   

 

La  p laneac ión  f i j a  ob je t i vos ,  metas ,  es t ra teg ias  y  

p r io r idades ;  as igna  recursos ,  responsab i l i dades  y  t i empos  de  

e jecuc ión ;  coord ina  acc iones  y  eva lúa  resu l tados  (a r t í cu lo  3 ) .    

 

E l  E jecu t i vo  Federa l  conduce  la  p laneac ión ,  con  l a  

par t i c ipac ión  democrá t i ca  de  los  g rupos  soc ia les  (a r t í cu lo  4 ) .   

 

E l  p res iden te  remi te  e l  P lan  a l  Congreso  de  la  Un ión  

para  su  examen y  op in ión ,  y  sus  observac iones  (a r t í cu lo  5 ) .   

 

E l  p res iden te  menc ionará  las  dec is iones  para  la  

e jecuc ión  de l  P lan  y  de  los  p rogramas sec to r ia les  a l  i n fo rmar  

an te  e l  Congreso  de  la  Un ión  sobre  e l  es tado  de  la  

Admin is t rac ión  Púb l i ca :  remi t i rá  a  la  Comis ión  Permanente  de l  

Congreso  en  marzo  de  cada  año ,  e l  i n fo rme sobre  la  e jecuc ión  

de l  p lan  y  los  p rogramas  (a r t í cu lo  6 ) .   

 

A  es tas  in fo rmac iones  deberán  re lac ionarse  e l  con ten ido  

de  las  Cuentas  Anua les  de  la  Hac ienda  Púb l i ca  Federa l ,  y  las  

in i c ia t i vas  de  leyes  de  Ingresos  y  p royec tos  de  Presupues to  

de  Egresos  (a r t í cu los  6  y  7 ) .   

 

Secre ta r ios  de  Es tado  y  je fes  de  depar tamentos  

admin is t ra t i vos  in fo rmarán  de l  avance  y  cumpl im ien to  de  los  

ob je t i vos  de  p laneac ión  a l  da r  cuen ta  anua lmente  a l  Congreso  

de  la  Un ión  de l  es tado  de  sus  ramos  (a r t í cu lo  8 ) .  



 

La  admin is t rac ión  púb l i ca  cen t ra l i zada  y  las  en t idades  

paraes ta ta les  ac túan  con  su jec ión  a  los  ob je t i vos  y  

p r io r idades  de  la  p laneac ión  nac iona l  (a r t í cu lo  9 ) .  

 

E l  cap í tu lo  segundo carac te r i za  e l  S is tema Nac iona l  de  

P laneac ión  Democrá t i ca ,  por  e l  cua l  se  l l evan  a  cabo  los  

aspec tos  de  la  p laneac ión  que  cor respondan  a  la  

admin is t rac ión  púb l i ca  federa l ,  a  ta l  e fec to ,  d i spone  la  Ley  de  

P laneac ión  en  e l  a r t í cu lo  12 :  

 
“ L o s  a s p e c t o s  d e  l a  P l a n e a c i ó n  N a c i o n a l  d e l  D e s a r r o l l o  q u e  

c o r r e s p o n d a n  a  l a s  d e p e n d e n c i a s  y  e n t i d a d e s  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  
P ú b l i c a  F e d e r a l  s e  l l e va r á n  a  c a b o ,  e n  l o s  t é r m i n o s  d e  e s t a  L e y ,  
m e d i a n t e  e l  S i s t e m a  N a c i o n a l  d e  P l a n e a c i ó n  D e m o c r á t i c a .  
 

L a s  d e p e n d e n c i a s  y  e n t i d a d e s  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  P ú b l i c a  
F e d e r a l  f o r m a r á n  p a r t e  d e l  s i s t e m a ,  a  t r a v é s  d e  l a s  u n i d a d e s  
a d m i n i s t r a t i va s  q u e  t e n g a n  a s i g n a d a s  l a s  f u n c i o n e s  d e  p l a n e a c i ó n  
d e n t r o  d e  l a s  p r o p i a s  d e p e n d e n c i a s  y  e n t i d a d e s . ”  
 

Las  d ispos ic iones  reg lamenta r ias  normarán  la  

o rgan izac ión  y  func ionamien to  de l  S is tema y  e l  p roceso  de  

p laneac ión  (a r t í cu lo  13) .  Se  es tab lecen  las  a t r ibuc iones  de  la  

Secre ta r ía  de  Programac ión  y  Presupues to  (a r t í cu lo  14) ;  de  la  

Secre ta r ía  de  Hac ienda  (a r t í cu lo  15) ;  de  las  dependenc ias  de  

la  admin is t rac ión  púb l i ca  federa l  (a r t í cu lo  16) ;  de  las  

en t idades  paraes ta ta les  (a r t í cu lo  17) .  E l  p res iden te  de  la  

Repúb l i ca  podrá  es tab lecer  comis iones  in te rsecre ta r ia les  para  

ac t i v idades  de  p laneac ión  (a r t í cu lo  19) .    

 

A  la  par t i c ipac ión  soc ia l  en  la  p laneac ión  cor responde e l  

cap í tu lo  te rce ro .  Las  o rgan izac iones  represen ta t i vas  de  

c lases ,  g rupos  e  ins t i tuc iones  par t i c ipa rán  como órganos  de  

consu l ta  permanente  en  los  aspec tos  de  la  p laneac ión  



democrá t i ca  re lac ionados  con  su  ac t i v idad ,  a  t ravés  de  fo ros  

de  consu l ta  popu la r ,  donde  tamb ién  par t i c ipa ran  los  m iembros  

de l  Congreso  de  la  Un ión  (a r t í cu lo  20) .  

 

E l  cap í tu lo  cuar to  de f ine  la  na tu ra leza  con ten ido  y  

a lcances  de l  P lan  Nac iona l  de  Desar ro l lo ,  ún ico  a l  cua l  queda  

reservada  la  ca tegor ía  de  P lan  (a r t í cu los  21  y  22) ;  de  los  

p rogramas  sec to r ia les  (a r t í cu lo  23) ;  de  los  p rogramas 

ins t i tuc iona les  (a r t í cu lo  24) ;  de  los  p rogramas  reg iona les  

(a r t í cu lo  25) ;  de  los  p rogramas espec ia les  (a r t í cu lo  26) .   

 

Para  la  e jecuc ión  de  todos  e l los ,  l as  dependenc ias  y  

en t idades  e labora rán  p rogramas anua les ,  que  inc lu i rán  los  

aspec tos  admin is t ra t i vos  y  de  po l í t i ca  económica  y  soc ia l  

co r respond ien tes .  Los  p rogramas  anua les  deberán  ser  

congruen tes  en t re  s í  y  reg i rán ,  du ran te  e l  co r respond ien te  

año ,  las  ac t i v idades  de  la  admin is t rac ión  púb l i ca  federa l  

(a r t í cu lo  27) .   

 

Aque l los  espec i f i ca rán  la  acc ión  a  coord inar  con  los  

gob ie rnos  de  los  Es tados  y  las  de  inducc ión  o  concer tac ión  

con  g rupos  soc ia les  in te resados  (a r t í cu lo  28) .    

 

E l  P lan ,  y  los  p rogramas  reg iona les  espec ia les ,  

sec to r ia les ,  i ns t i tuc iona les ,  deberán  ser  somet idos  a  la  

cons iderac ión  y  aprobac ión  de l  p res iden te  de  la  Repúb l i ca  por  

las  en t idades  a  ca rgo  de  los  m ismos  (a r t í cu lo  29) .   

 

Aprobados  e l  P lan  y  los  p rogramas ,  se rán  ob l iga to r ios  

para  las  dependenc ias  de  la  admin is t rac ión  púb l i ca  federa l .   

 

Su  e jecuc ión  podrá  concer ta rse  con  las  represen tac iones  

de  los  g rupos  soc ia les  in te resados  o  con  los  par t i cu la res .   

 



El  E jecu t i vo  Federa l  i nduc i rá  las  acc iones  de  los  

par t i cu la res  y  de l  con jun to  de  la  pob lac ión ,  para  p rop ic ia r  la  

consecuc ión  en  la  e jecuc ión  de l  P lan  y  los  p rogramas deberán  

p roponerse  a  los  gob ie rnos  de  los  Es tados ,  a  t ravés  de  

conven ios  (a r t í cu lo  32) .    

 

La  coord inac ión ,  tema de l  cap í tu lo  qu in to ,  es  la  que  e l  

E jecu t i vo  Federa l  puede  conven i r  con  los  gob ie rnos  de  las  

en t idades  federa t i vas ,  para  su  par t i c ipac ión  en  la  p laneac ión  

de l  desar ro l lo ,  cons iderándose  tamb ién  la  par t i c ipac ión  de  los  

mun ic ip ios  (a r t í cu los  33  a  36) .    

 

En  e l  cap í tu lo  sex to ,  sobre  concer tac ión  e  inducc ión ,  se  

es tab lece  que  e l  E jecu t i vo  Federa l ,  po r  s í  o  a  t ravés  de  sus  

dependenc ias  y  las  en t idades  paraes ta ta les  podrán  concer ta r  

las  rea l i zac ión  de  las  acc iones  p rev is tas  en  e l  P lan  y  los  

p rogramas ,  con  las  represen tac iones  de  los  g rupos  soc ia les  o  

par t i cu la res  in te resados  (a r t í cu lo  37) .   

 

Es ta  concer tac ión  se  fo rma l i za rá  med ian te  con t ra tos  o  

conven ios  de  cumpl im ien to  ob l iga to r io  para  las  par tes ,  de  

derecho  púb l i co ,  y  de  competenc ia  de  los  t r ibuna les  federa les  

(a r t í cu los  38  y  39) .    

 

E l  cap í tu lo  sép t imo (a r t í cu los  42  a  44) ,  se  re f ie re  a  las  

responsab i l i dades  de  los  func ionar ios  de  la  admin is t rac ión  

púb l i ca  federa l  po r  con t raven i r  l as  d ispos ic iones  de  es ta  ley  y  

las  que  de  e l la  se  der i ven  en  e l  e je rc i c io  de  sus  func iones ,  as í  

como las  sanc iones  per t inen tes .  

 

C.  ARTÍCULO 27  CONSTITUCIONAL.  
 

Ordena  la  Cons t i tuc ión  Po l í t i ca  de  los  Es tados  Un idos  

Mex icanos  en  e l  a r t í cu lo  27 :  



 
“ L a  p r o p i e d a d  d e  l a s  t i e r r a s  y  a g u a s  c o m p r e n d i d a s  d e n t r o  d e  

l o s  l í m i t e s  d e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l ,  c o r r e s p o n d e  o r i g i n a r i a m e n t e  a  l a  
N a c i ó n ,  l a  c u a l  h a  t e n i d o  y  t i e n e  e l  d e r e c h o  d e  t r a n s m i t i r  e l  d o m i n i o  
d e  e l l a s  a  l o s  p a r t i c u l a r e s ,  c o n s t i t u ye n d o  l a  p r o p i e d a d  p r i va d a .  
 

“ L a s  e x p r o p i a c i o n e s  s ó l o  p o d r á n  h a c e r s e  p o r  c a u s a  d e  
u t i l i d a d  p ú b l i c a  y  m e d i a n t e  i n d e m n i z a c i ó n .  
 

“ L a  n a c i ó n  t e n d r á  e n  t o d o  t i e m p o  e l  d e r e c h o  d e  i m p o n e r  a  l a  
p r o p i e d a d  p r i va d a  l a s  m o d a l i d a d e s  q u e  d i c t e  e l  i n t e r é s  p ú b l i c o  a s í  
c o m o  e l  d e  r e g u l a r ,  e n  b e n e f i c i o  s o c i a l ,  e l  a p r o ve c h a m i e n t o  d e  l o s  
e l e m e n t o s  n a t u r a l e s  s u s c e p t i b l e s  d e  a p r o p i a c i ó n ,  c o n  o b j e t o  d e  
h a c e r  u n a  d i s t r i b u c i ó n  e q u i t a t i va  d e  l a  r i q u e z a  p ú b l i c a ,  c u i d a r  d e  
s u  c o n s e r va c i ó n ,  l o g r a r  e l  d e s a r r o l l o  e q u i l i b r a d o  d e l  p a í s  y  e l  
m e j o r a m i e n t o  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  v i d a  d e  l a  p o b l a c i ó n  r u r a l  y  
u r b a n a .   
 

“ E n  c o n s e c u e n c i a ,  s e  d i c t a r á n  l a s  m e d i d a s  n e c e s a r i a s  p a r a  
o r d e n a r  l o s  a s e n t a m i e n t o s  h u m a n o s  y  e s t a b l e c e r  a d e c u a d a s  
p r o v i s i o n e s ,  u s o s ,  r e s e r va s  y  d e s t i n o s  d e  t i e r r a s ,  a g u a s  y  b o s q u e s ,  
a  e f e c t o  d e  e j e c u t a r  o b r a s  p ú b l i c a s  y  d e  p l a n e a r  y  r e g u l a r  l a  
f u n d a c i ó n ,  c o n s e r va c i ó n ,  m e j o r a m i e n t o  y  c r e c i m i e n t o  d e  l o s  
c e n t r o s  d e  p o b l a c i ó n ;  p a r a  p r e s e r va r  y  r e s t a u r a r  e l  e q u i l i b r i o  
e c o l ó g i c o ;  p a r a  e l  f r a c c i o n a m i e n t o  d e  l o s  l a t i f u n d i o s ;  p a r a  
d i s p o n e r ,  e n  l o s  t é r m i n o s  d e  l a  l e y  r e g l a m e n t a r i a ,  l a  o r g a n i z a c i ó n  y  
e x p l o t a c i ó n  c o l e c t i va  d e  l o s  e j i d o s  y  c o m u n i d a d e s ;  p a r a  e l  
d e s a r r o l l o  d e  l a  p e q u e ñ a  p r o p i e d a d  r u r a l ;  p a r a  e l  f o m e n t o  d e  l a  
a g r i c u l t u r a ,  d e  l a  g a n a d e r í a ,  d e  l a  s i l v i c u l t u r a  y  d e  l a s  d e m á s  
a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s  e n  e l  m e d i o  r u r a l ,  y  p a r a  e v i t a r  l a  
d e s t r u c c i ó n  d e  l o s  e l e m e n t o s  n a t u r a l e s  y  l o s  d a ñ o s  q u e  l a  
p r o p i e d a d  p u e d a  s u f r i r  e n  p e r j u i c i o  d e  l a  s o c i e d a d .   

 
“ C o r r e s p o n d e  a  l a  N a c i ó n  e l  d o m i n i o  d i r e c t o  d e  t o d o s  l o s  

r e c u r s o s  n a t u r a l e s  d e  l a  p l a t a f o r m a  c o n t i n e n t a l  y  l o s  z ó c a l o s  
s u b m a r i n o s  d e  l a s  i s l a s ;  d e  t o d o s  l o s  m i n e r a l e s  o  s u b s t a n c i a s  q u e  
e n  ve t a s ,  m a n t o s ,  m a s a s  o  ya c i m i e n t o s ,  c o n s t i t u ya n  d e p ó s i t o s  c u ya  
n a t u r a l e z a  s e a  d i s t i n t a  d e  l o s  c o m p o n e n t e s  d e  l o s  t e r r e n o s ,  t a l e s  
c o m o  l o s  m i n e r a l e s  d e  l o s  q u e  s e  e x t r a i g a n  m e t a l e s  y  m e t a l o i d e s  
u t i l i z a d o s  e n  l a  i n d u s t r i a ;  l o s  ya c i m i e n t o s  d e  p i e d r a s  p r e c i o s a s ,  d e  



s a l  d e  g e m a  y  l a s  s a l i n a s  f o r m a d a s  d i r e c t a m e n t e  p o r  l a s  a g u a s  
m a r i n a s ;  l o s  p r o d u c t o s  d e r i va d o s  d e  l a  d e s c o m p o s i c i ó n  d e  l a s  
r o c a s ,  c u a n d o  s u  e x p l o t a c i ó n  n e c e s i t e  t r a b a j o s  s u b t e r r á n e o s ;  l o s  
ya c i m i e n t o s  m i n e r a l e s  u  o r g á n i c o s  d e  m a t e r i a s  s u s c e p t i b l e s  d e  s e r  
u t i l i z a d a s  c o m o  f e r t i l i z a n t e s ;  l o s  c o m b u s t i b l e s  m i n e r a l e s  s ó l i d o s ;  
e l  p e t r ó l e o  y  t o d o s  l o s  c a r b u r o s  d e  h i d r ó g e n o  s ó l i d o s ,  l í q u i d o s  o  
g a s e o s o s ;  y  e l  e s p a c i o  s i t u a d o  s o b r e  e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l ,  e n  l a  
e x t e n s i ó n  y  t é r m i n o s  q u e  f i j e  e l  D e r e c h o  I n t e r n a c i o n a l .   
 

“ S o n  p r o p i e d a d  d e  l a  N a c i ó n  l a s  a g u a s  d e  l o s  m a r e s  
t e r r i t o r i a l e s  e n  l a  e x t e n s i ó n  y  t é r m i n o s  q u e  f i j e  e l  d e r e c h o  
i n t e r n a c i o n a l ;  l a s  a g u a s  m a r i n a s  i n t e r i o r e s ;  l a s  d e  l a s  l a g u n a s  y  
e s t e r o s  q u e  s e  c o m u n i q u e n  p e r m a n e n t e  o  i n t e r m i t e n t e m e n t e  c o n  e l  
m a r ;  l a s  d e  l o s  l a g o s  i n t e r i o r e s  d e  f o r m a c i ó n  n a t u r a l  q u e  e s t é n  
l i g a d o s  d i r e c t a m e n t e  a  c o r r i e n t e s  c o n s t a n t e s ;  l a s  d e  l o s  r í o s  y  s u s  
a f l u e n t e s  d i r e c t o s  o  i n d i r e c t o s ,  d e s d e  e l  p u n t o  d e l  c a u c e  e n  q u e  s e  
i n i c i e n  l a s  p r i m e r a s  a g u a s  p e r m a n e n t e s ,  i n t e r m i t e n t e s  o  
t o r r e n c i a l e s ,  h a s t a  s u  d e s e m b o c a d u r a  e n  e l  m a r ,  l a g o s ,  l a g u n a s  o  
e s t e r o s  d e  p r o p i e d a d  n a c i o n a l ;  l a s  d e  l a s  c o r r i e n t e s  c o n s t a n t e s  o  
i n t e r m i t e n t e s  y  s u s  a f l u e n t e s  d i r e c t o s  o  i n d i r e c t o s ,  c u a n d o  e l  c a u c e  
d e  a q u é l l a s  e n  t o d a  s u  e x t e n s i ó n  o  e n  p a r t e  d e  e l l a s ,  s i r va  d e  l í m i t e  
a l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l  o  a  d o s  e n t i d a d e s  f e d e r a t i va s ,  o  c u a n d o  p a s e  
d e  u n a  e n t i d a d  f e d e r a t i va  a  o t r a  o  c r u c e  l a  l í n e a  d i v i s o r i a  d e  l a  
R e p ú b l i c a ;  l a  d e  l o s  l a g o s ,  l a g u n a s  o  e s t e r o s  c u yo s  va s o s ,  z o n a s  o  
r i b e r a s ,  e s t é n  c r u z a d a s  p o r  l í n e a s  d i v i s o r i a s  d e  d o s  o  m á s  
e n t i d a d e s  o  e n t r e  l a  R e p ú b l i c a  y  u n  p a í s  ve c i n o ,  o  c u a n d o  e l  l í m i t e  
d e  l a s  r i b e r a s  s i r v a  d e  l i n d e r o  e n t r e  d o s  e n t i d a d e s  f e d e r a t i va s  o  a  
l a  R e p ú b l i c a  c o n  u n  p a í s  ve c i n o ;  l a s  d e  l o s  m a n a n t i a l e s  q u e  b r o t e n  
e n  l a s  p l a ya s ,  z o n a s  m a r í t i m a s ,  c a u c e s ,  va s o s  o  r i b e r a s  d e  l o s  
l a g o s ,  l a g u n a s  o  e s t e r o s  d e  p r o p i e d a d  n a c i o n a l ,  y  l a s  q u e  s e  
e x t r a i g a n  d e  l a s  m i n a s ;  y  l o s  c a u c e s ,  l e c h o s  o  r i b e r a s  d e  l o s  l a g o s  
y  c o r r i e n t e s  i n t e r i o r e s  e n  l a  e x t e n s i ó n  q u e  f i j a  l a  l e y .  L a s  a g u a s  d e l  
s u b s u e l o  p u e d e n  s e r  l i b r e m e n t e  a l u m b r a d a s  m e d i a n t e  o b r a s  
a r t i f i c i a l e s  y  a p r o p i a r s e  p o r  e l  d u e ñ o  d e l  t e r r e n o ,  p e r o  c u a n d o  l o  
e x i j a  e l  i n t e r é s  p ú b l i c o  o  s e  a f e c t e n  o t r o s  a p r o ve c h a m i e n t o s ;  e l  
E j e c u t i vo  F e d e r a l  p o d r á  r e g l a m e n t a r  s u  e x t r a c c i ó n  y  u t i l i z a c i ó n  y  
a u n  e s t a b l e c e r  z o n a s  ve d a d a s ,  a l  i g u a l  q u e  p a r a  l a s  d e m á s  a g u a s  d e  
p r o p i e d a d  n a c i o n a l .  C u a l e s q u i e r a  o t r a s  a g u a s  n o  i n c l u i d a s  e n  l a  
e n u m e r a c i ó n  a n t e r i o r ,  s e  c o n s i d e r a r á n  c o m o  p a r t e  i n t e g r a n t e  d e  l a  
p r o p i e d a d  d e  l o s  t e r r e n o s  p o r  l o s  q u e  c o r r a n  o  e n  l o s  q u e  s e  



e n c u e n t r e n  s u s  d e p ó s i t o s ,  p e r o  s i  s e  l o c a l i z a r e n  e n  d o s  o  m á s  
p r e d i o s ,  e l  a p r o v e c h a m i e n t o  d e  e s t a s  a g u a s  s e  c o n s i d e r a r á  d e  
u t i l i d a d  p ú b l i c a ,  y  q u e d a r á  s u j e t o  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  q u e  d i c t e n  
l o s  E s t a d o s .  
 

“ E n  l o s  c a s o s  a  q u e  s e  r e f i e r e n  l o s  d o s  p á r r a f o s  a n t e r i o r e s ,  e l  
d o m i n i o  d e  l a  n a c i ó n  e s  i n a l i e n a b l e  e  i m p r e s c r i p t i b l e  y  l a  
e x p l o t a c i ó n ,  e l  u s o  o  e l  a p r o ve c h a m i e n t o  d e  l o s  r e c u r s o s  d e  q u e  s e  
t r a t a ,  p o r  l o s  p a r t i c u l a r e s  o  p o r  s o c i e d a d e s  c o n s t i t u i d a s  c o n f o r m e  
a  l a s  l e ye s  m e x i c a n a s ,  n o  p o d r á  r e a l i z a r s e  s i n o  m e d i a n t e  
c o n c e s i o n e s ,  o t o r g a d a s  p o r  e l  E j e c u t i vo  F e d e r a l ,  d e  a c u e r d o  c o n  
l a s  r e g l a s  y  c o n d i c i o n e s  q u e  e s t a b l e z c a n  l a s  l e ye s .  L a s  n o r m a s  
l e g a l e s  r e l a t i va s  a  o b r a s  o  t r a b a j o s  d e  e x p l o t a c i ó n  d e  l o s  m i n e r a l e s  
y  s u s t a n c i a s  a  q u e  s e  r e f i e r e  e l  p á r r a f o  c u a r t o ,  r e g u l a r á n  l a  
e j e c u c i ó n  y  c o m p r o b a c i ó n  d e  l o s  q u e  s e  e f e c t ú e n  o  d e b a n  
e f e c t u a r s e  a  p a r t i r  d e  s u  v i g e n c i a ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  l a  f e c h a  
d e  o t o r g a m i e n t o  d e  l a s  c o n c e s i o n e s ,  y  s u  i n o b s e r va n c i a  d a r á  l u g a r  
a  l a  c a n c e l a c i ó n  d e  é s t a s .  E l  G o b i e r n o  F e d e r a l  t i e n e  l a  f a c u l t a d  d e  
e s t a b l e c e r  r e s e r va s  n a c i o n a l e s  y  s u p r i m i r l a s .  L a s  d e c l a r a t o r i a s  
c o r r e s p o n d i e n t e s  s e  h a r á n  p o r  e l  E j e c u t i vo  e n  l o s  c a s o s  y  
c o n d i c i o n e s  q u e  l a s  l e ye s  p r e ve a n .  T r a t á n d o s e  d e l  p e t r ó l e o  y  d e  l o s  
c a r b u r o s  d e  h i d r ó g e n o  s ó l i d o s ,  l í q u i d o s  o  g a s e o s o s  o  d e  m i n e r a l e s  
r a d i o a c t i vo s ,  n o  s e  o t o r g a r á n  c o n c e s i o n e s  n i  c o n t r a t o s ,  n i  
s u b s i s t i r á n  l o s  q u e  e n  s u  c a s o  s e  h a ya n  o t o r g a d o  y  l a  N a c i ó n  
l l e va r á  a  c a b o  l a  e x p l o t a c i ó n  d e  e s o s  p r o d u c t o s ,  e n  l o s  t é r m i n o s  
q u e  s e ñ a l e  l a  L e y  R e g l a m e n t a r i a  r e s p e c t i va .  C o r r e s p o n d e  
e x c l u s i va m e n t e  a  l a  N a c i ó n  g e n e r a r ,  c o n d u c i r ,  t r a n s f o r m a r ,  
d i s t r i b u i r  y  a b a s t e c e r  e n e r g í a  e l é c t r i c a  q u e  t e n g a  p o r  o b j e t o  l a  
p r e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o  p ú b l i c o .  E n  e s t a  m a t e r i a  n o  s e  o t o r g a r á n  
c o n c e s i o n e s  a  l o s  p a r t i c u l a r e s  y  l a  N a c i ó n  a p r o ve c h a r á  l o s  b i e n e s  y  
r e c u r s o s  n a t u r a l e s  q u e  s e  r e q u i e r a n  p a r a  d i c h o s  f i n e s .  
 

“ C o r r e s p o n d e  t a m b i é n  a  l a  N a c i ó n  e l  a p r o ve c h a m i e n t o  d e  l o s  
c o m b u s t i b l e s  n u c l e a r e s  p a r a  l a  g e n e r a c i ó n  d e  e n e r g í a  n u c l e a r  y  l a  
r e g u l a c i ó n  d e  s u s  a p l i c a c i o n e s  e n  o t r o s  p r o p ó s i t o s .  E l  u s o  d e  l a  
e n e r g í a  n u c l e a r  s ó l o  p o d r á  t e n e r  f i n e s  p a c í f i c o s .  
 

“ L a  N a c i ó n  e j e r c e  e n  u n a  z o n a  e c o n ó m i c a  e x c l u s i va  s i t u a d a  
f u e r a  d e l  m a r  t e r r i t o r i a l  y  a d ya c e n t e  a  é s t e ,  l o s  d e r e c h o s  d e  
s o b e r a n í a  y  l a s  j u r i s d i c c i o n e s  q u e  d e t e r m i n e n  l a s  l e ye s  d e l  



C o n g r e s o .  L a  z o n a  e c o n ó m i c a  e x c l u s i va  s e  e x t e n d e r á  a  d o s c i e n t a s  
m i l l a s  n á u t i c a s ,  m e d i d a s  a  p a r t i r  d e  l a  l í n e a  d e  b a s e  d e s d e  l a  c u a l  
s e  m i d e  e l  m a r  t e r r i t o r i a l .  E n  a q u e l l o s  c a s o s  e n  q u e  e s a  e x t e n s i ó n  
p r o d u z c a  s u p e r p o s i c i ó n  c o n  l a s  z o n a s  e c o n ó m i c a s  e x c l u s i va s  d e  
o t r o s  E s t a d o s ,  l a  d e l i m i t a c i ó n  d e  l a s  r e s p e c t i va s  z o n a s  s e  h a r á  e n  
l a  m e d i d a  e n  q u e  r e s u l t e  n e c e s a r i o ,  m e d i a n t e  a c u e r d o  c o n  e s t o s  
E s t a d o s .  

 
“ L a  c a p a c i d a d  p a r a  a d q u i r i r  e l  d o m i n i o  d e  l a s  t i e r r a s  y  a g u a s  

d e  l a  N a c i ó n ,  s e  r e g i r á  p o r  l a s  s i g u i e n t e s  p r e s c r i p c i o n e s :  
 

“ I .  S ó l o  l o s  m e x i c a n o s  p o r  n a c i m i e n t o  o  p o r  n a t u r a l i z a c i ó n  y  
l a s  s o c i e d a d e s  m e x i c a n a s  t i e n e n  d e r e c h o  p a r a  a d q u i r i r  e l  d o m i n i o  
d e  l a s  t i e r r a s ,  a g u a s  y  s u s  a c c e s i o n e s  o  p a r a  o b t e n e r  c o n c e s i o n e s  
d e  e x p l o t a c i ó n  d e  m i n a s  o  a g u a s .  E l  E s t a d o  p o d r á  c o n c e d e r  e l  
m i s m o  d e r e c h o  a  l o s  e x t r a n j e r o s ,  s i e m p r e  q u e  c o n ve n g a n  a n t e  l a  
S e c r e t a r í a  d e  R e l a c i o n e s  e n  c o n s i d e r a r s e  c o m o  n a c i o n a l e s  r e s p e c t o  
d e  d i c h o s  b i e n e s  y  e n  n o  i n vo c a r  p o r  l o  m i s m o  l a  p r o t e c c i ó n  d e  s u s  
g o b i e r n o s  p o r  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  a q u e l l o s ;  b a j o  l a  p e n a ,  e n  c a s o  d e  
f a l t a r  a l  c o n ve n i o ,  d e  p e r d e r  e n  b e n e f i c i o  d e  l a  N a c i ó n ,  l o s  b i e n e s  
q u e  h u b i e r e n  a d q u i r i d o  e n  v i r t u d  d e l  m i s m o .  E n  u n a  f a j a  d e  c i e n  
k i l ó m e t r o s  a  l o  l a r g o  d e  l a s  f r o n t e r a s  y  d e  c i n c u e n t a  e n  l a s  p l a ya s ,  
p o r  n i n g ú n  m o t i v o  p o d r á n  l o s  e x t r a n j e r o s  a d q u i r i r  e l  d o m i n i o  
d i r e c t o  s o b r e  t i e r r a s  y  a g u a s .  E l  E s t a d o  d e  a c u e r d o  c o n  l o s  
i n t e r e s e s  p ú b l i c o s  i n t e r n o s  y  l o s  p r i n c i p i o s  d e  r e c i p r o c i d a d ,  p o d r á ,  
a  j u i c i o  d e  l a  S e c r e t a r í a  d e  R e l a c i o n e s ,  c o n c e d e r  a u t o r i z a c i ó n  a  l o s  
E s t a d o s  e x t r a n j e r o s  p a r a  q u e  a d q u i e r a n ,  e n  e l  l u g a r  p e r m a n e n t e  d e  
l a  r e s i d e n c i a  d e  l o s  P o d e r e s  F e d e r a l e s ,  l a  p r o p i e d a d  p r i va d a  d e  
b i e n e s  i n m u e b l e s  n e c e s a r i o s  p a r a  e l  s e r v i c i o  d i r e c t o  d e  s u s  
e m b a j a d a s  o  l e g a c i o n e s ;  
 

“ I I .  L a s  a s o c i a c i o n e s  r e l i g i o s a s  q u e  s e  c o n s t i t u ya n  e n  l o s  
t é r m i n o s  d e l  a r t í c u l o  1 3 0  y  s u  l e y  r e g l a m e n t a r i a  t e n d r á n  c a p a c i d a d  
p a r a  a d q u i r i r ,  p o s e e r  o  a d m i n i s t r a r ,  e x c l u s i v a m e n t e ,  l o s  b i e n e s  q u e  
s e a n  i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  s u  o b j e t o ,  c o n  l o s  r e q u i s i t o s  y  
l i m i t a c i o n e s  q u e  e s t a b l e z c a  l a  l e y  r e g l a m e n t a r i a ;  
 

“ I I I .  L a s  i n s t i t u c i o n e s  d e  b e n e f i c e n c i a ,  p ú b l i c a  o  p r i va d a ,  q u e  
t e n g a n  p o r  o b j e t o  e l  a u x i l i o  d e  l o s  n e c e s i t a d o s ,  l a  i n ve s t i g a c i ó n  
c i e n t í f i c a ,  l a  d i f u s i ó n  d e  l a  e n s e ñ a n z a ,  l a  a yu d a  r e c í p r o c a  d e  l o s  



a s o c i a d o s ,  o  c u a l q u i e r  o t r o  o b j e t o  l í c i t o ,  n o  p o d r á n  a d q u i r i r  m á s  
b i e n e s  r a í c e s  q u e  l o s  i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  s u  o b j e t o ,  i n m e d i a t a  o  
d i r e c t a m e n t e  d e s t i n a d o s  a  é l ,  c o n  s u j e c i ó n  a  l o  q u e  d e t e r m i n e  l a  l e y  
r e g l a m e n t a r i a ;  
 

“ I V .  L a s  s o c i e d a d e s  m e r c a n t i l e s  p o r  a c c i o n e s  p o d r á n  s e r  
p r o p i e t a r i a s  d e  t e r r e n o s  r ú s t i c o s  p e r o  ú n i c a m e n t e  e n  l a  e x t e n s i ó n  
q u e  s e a  n e c e s a r i a  p a r a  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  s u  o b j e t o .  E n  n i n g ú n  
c a s o  l a s  s o c i e d a d e s  d e  e s t a  c l a s e  p o d r á n  t e n e r  e n  p r o p i e d a d  t i e r r a s  
d e d i c a d a s  a  a c t i v i d a d e s  a g r í c o l a s ,  g a n a d e r a s  o  f o r e s t a l e s  e n  m a yo r  
e x t e n s i ó n  q u e  l a  r e s p e c t i v a  e q u i va l e n t e  a  ve i n t i c i n c o  ve c e s  l o s  
l í m i t e s  s e ñ a l a d o s  e n  l a  f r a c c i ó n  X V  d e  e s t e  a r t í c u l o .  L a  l e y  
r e g l a m e n t a r i a  r e g u l a r á  l a  e s t r u c t u r a  d e  c a p i t a l  y  e l  n ú m e r o  m í n i m o  
d e  s o c i o s  d e  e s t a s  s o c i e d a d e s ,  a  e f e c t o  d e  q u e  l a s  t i e r r a s  
p r o p i e d a d  d e  l a  s o c i e d a d  n o  e x c e d a n  e n  r e l a c i ó n  c o n  c a d a  s o c i o  l o s  
l í m i t e s  d e  l a  p e q u e ñ a  p r o p i e d a d .  E n  e s t e  c a s o ,  t o d a  p r o p i e d a d  
a c c i o n a r i a  i n d i v i d u a l ,  c o r r e s p o n d i e n t e  a  t e r r e n o s  r ú s t i c o s ,  s e r á  
a c u m u l a b l e  p a r a  e f e c t o s  d e  c ó m p u t o .  A s i m i s m o ,  l a  l e y  s e ñ a l a r á  l a s  
c o n d i c i o n e s  p a r a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  e x t r a n j e r a  e n  d i c h a s  s o c i e d a d e s .  
L a  p r o p i a  l e y  e s t a b l e c e r á  l o s  m e d i o s  d e  r e g i s t r o  y  c o n t r o l  
n e c e s a r i o s  p a r a  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l o  d i s p u e s t o  p o r  e s t a  f r a c c i ó n ;  
 

“ V .  L o s  b a n c o s  d e b i d a m e n t e  a u t o r i z a d o s ,  c o n f o r m e  a  l a s  
l e ye s  d e  i n s t i t u c i o n e s  d e  c r é d i t o ,  p o d r á n  t e n e r  c a p i t a l e s  i m p u e s t o s ,  
s o b r e  p r o p i e d a d e s  u r b a n a s  y  r ú s t i c a s  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  
p r e s c r i p c i o n e s  d e  d i c h a s  l e ye s ,  p e r o  n o  p o d r á n  t e n e r  e n  p r o p i e d a d  
o  e n  a d m i n i s t r a c i ó n  m á s  b i e n e s  r a í c e s  q u e  l o s  e n t e r a m e n t e  
n e c e s a r i o s  p a r a  s u  o b j e t o  d i r e c t o ;  
 

“ V I .  L o s  e s t a d o s  y  e l  D i s t r i t o  F e d e r a l ,  l o  m i s m o  q u e  l o s  
m u n i c i p i o s  d e  t o d a  l a  R e p ú b l i c a ,  t e n d r á n  p l e n a  c a p a c i d a d  p a r a  
a d q u i r i r  y  p o s e e r  t o d o s  l o s  b i e n e s  r a í c e s  n e c e s a r i o s  p a r a  l o s  
s e r v i c i o s  p ú b l i c o s .  L a s  l e y e s  d e  l a  F e d e r a c i ó n  y  d e  l o s  E s t a d o s  e n  
s u s  r e s p e c t i va s  j u r i s d i c c i o n e s ,  d e t e r m i n a r á n  l o s  c a s o s  e n  q u e  s e a  
d e  u t i l i d a d  p ú b l i c a  l a  o c u p a c i ó n  d e  l a  p r o p i e d a d  p r i va d a ,  y  d e  
a c u e r d o  c o n  d i c h a s  l e ye s  l a  a u t o r i d a d  a d m i n i s t r a t i va  h a r á  l a  
d e c l a r a c i ó n  c o r r e s p o n d i e n t e .  E l  p r e c i o  q u e  s e  f i j a r á  c o m o  
i n d e m n i z a c i ó n  a  l a  c o s a  e x p r o p i a d a ,  s e  b a s a r á  e n  l a  c a n t i d a d  q u e  
c o m o  va l o r  f i s c a l  d e  e l l a  f i g u r e  e n  l a s  o f i c i n a s  c a t a s t r a l e s  o  
r e c a u d a d o r a s ,  ya  s e a  q u e  e s t e  va l o r  h a ya  s i d o  m a n i f e s t a d o  p o r  e l  



p r o p i e t a r i o  o  s i m p l e m e n t e  a c e p t a d o  p o r  é l  d e  u n  m o d o  t á c i t o  p o r  
h a b e r  p a g a d o  s u s  c o n t r i b u c i o n e s  c o n  e s t a  b a s e .  E l  e x c e s o  d e  va l o r  
o  e l  d e m é r i t o  q u e  h a ya  t e n i d o  l a  p r o p i e d a d  p a r t i c u l a r  p o r  l a s  
m e j o r a s  o  d e t e r i o r o s  o c u r r i d o s  c o n  p o s t e r i o r i d a d  a  l a  f e c h a  d e  l a  
a s i g n a c i ó n  d e l  va l o r  f i s c a l ,  s e r á  l o  ú n i c o  q u e  d e b e r á  q u e d a r  s u j e t o  
a  j u i c i o  p e r i c i a l  y  a  r e s o l u c i ó n  j u d i c i a l .  E s t o  m i s m o  s e  o b s e r v a r á  
c u a n d o  s e  t r a t e  d e  o b j e t o s  c u yo  va l o r  n o  e s t é  f i j a d o  e n  l a s  o f i c i n a s  
r e n t í s t i c a s .  E l  e j e r c i c i o  d e  l a s  a c c i o n e s  q u e  c o r r e s p o n d e n  a  l a  
N a c i ó n ,  p o r  v i r t u d  d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  p r e s e n t e  a r t í c u l o ,  s e  
h a r á  e f e c t i vo  p o r  e l  p r o c e d i m i e n t o  j u d i c i a l ;  p e r o  d e n t r o  d e  e s t e  
p r o c e d i m i e n t o  y  p o r  o r d e n  d e  l o s  t r i b u n a l e s  c o r r e s p o n d i e n t e s ,  q u e  
s e  d i c t a r á  e n  e l  p l a z o  m á x i m o  d e  u n  m e s ,  l a s  a u t o r i d a d e s  
a d m i n i s t r a t i va s  p r o c e d e r á n  d e s d e  l u e g o  a  l a  o c u p a c i ó n ,  
a d m i n i s t r a c i ó n ,  r e m a t e  o  ve n t a  d e  l a s  t i e r r a s  o  a g u a s  d e  q u e  s e  
t r a t e  y  t o d a s  s u s  a c c e s i o n e s ,  s i n  q u e  e n  n i n g ú n  c a s o  p u e d a  
r e vo c a r s e  l o  h e c h o  p o r  l a s  m i s m a s  a u t o r i d a d e s  a n t e s  d e  q u e  s e  
d i c t e  s e n t e n c i a  e j e c u t o r i a d a .  
 

“ V I I .  S e  r e c o n o c e  l a  p e r s o n a l i d a d  j u r í d i c a  d e  l o s  n ú c l e o s  d e  
p o b l a c i ó n  e j i d a l e s  y  c o m u n a l e s  y  s e  p r o t e g e  s u  p r o p i e d a d  s o b r e  l a  
t i e r r a ,  t a n t o  p a r a  e l  a s e n t a m i e n t o  h u m a n o  c o m o  p a r a  a c t i v i d a d e s  
p r o d u c t i v a s .  L a  l e y  p r o t e g e r á  l a  i n t e g r i d a d  d e  l a s  t i e r r a s  d e  l o s  
g r u p o s  i n d í g e n a s . L a  l e y ,  c o n s i d e r a n d o  e l  r e s p e t o  y  f o r t a l e c i m i e n t o  
d e  l a  v i d a  c o m u n i t a r i a  d e  l o s  e j i d o s  y  c o m u n i d a d e s ,  p r o t e g e r á  l a  
t i e r r a  p a r a  e l  a s e n t a m i e n t o  h u m a n o  y  r e g u l a r á  e l  a p r o v e c h a m i e n t o  
d e  t i e r r a s ,  b o s q u e s  y  a g u a s  d e  u s o  c o m ú n  y  l a  p r o v i s i ó n  d e  
a c c i o n e s  d e  f o m e n t o  n e c e s a r i a s  p a r a  e l e va r  e l  n i ve l  d e  v i d a  d e  s u s  
p o b l a d o r e s .  L a  l e y ,  c o n  r e s p e t o  a  l a  vo l u n t a d  d e  l o s  e j i d a t a r i o s  y  
c o m u n e r o s  p a r a  a d o p t a r  l a s  c o n d i c i o n e s  q u e  m á s  l e s  c o n ve n g a n  e n  
e l  a p r o ve c h a m i e n t o  d e  s u s  r e c u r s o s  p r o d u c t i vo s ,  r e g u l a r á  e l  
e j e r c i c i o  d e  l o s  d e r e c h o s  d e  l o s  c o m u n e r o s  s o b r e  l a  t i e r r a  y  d e  
c a d a  e j i d a t a r i o  s o b r e  s u  p a r c e l a .  A s i m i s m o  e s t a b l e c e r á  l o s  
p r o c e d i m i e n t o s  p o r  l o s  c u a l e s  e j i d a t a r i o s  y  c o m u n e r o s  p o d r á n  
a s o c i a r s e  e n t r e  s í ,  c o n  e l  E s t a d o  o  c o n  t e r c e r o s  y  o t o r g a r  e l  u s o  d e  
s u s  t i e r r a s ;  y ,  t r a t á n d o s e  d e  e j i d a t a r i o s ,  t r a n s m i t i r  s u s  d e r e c h o s  
p a r c e l a r i o s  e n t r e  l o s  m i e m b r o s  d e l  n ú c l e o  d e  p o b l a c i ó n ;  i g u a l m e n t e  
f i j a r á  l o s  r e q u i s i t o s  y  p r o c e d i m i e n t o s  c o n f o r m e  a  l o s  c u a l e s  l a  
a s a m b l e a  e j i d a l  o t o r g a r á  a l  e j i d a t a r i o  e l  d o m i n i o  s o b r e  s u  p a r c e l a .  
E n  c a s o  d e  e n a j e n a c i ó n  d e  p a r c e l a s  s e  r e s p e t a r á  e l  d e r e c h o  d e  
p r e f e r e n c i a  q u e  p r e ve a  l a  l e y .  D e n t r o  d e  u n  m i s m o  n ú c l e o  d e  



p o b l a c i ó n ,  n i n g ú n  e j i d a t a r i o  p o d r á  s e r  t i t u l a r  d e  m á s  t i e r r a  q u e  l a  
e q u i va l e n t e  a l  5 % d e l  t o t a l  d e  l a s  t i e r r a s  e j i d a l e s .  E n  t o d o  c a s o ,  l a  
t i t u l a r i d a d  d e  t i e r r a s  e n  f a v o r  d e  u n  s o l o  e j i d a t a r i o  d e b e r á  a j u s t a r s e  
a  l o s  l í m i t e s  s e ñ a l a d o s  e n  l a  f r a c c i ó n  X V .   
 

“ L a  A s a m b l e a  g e n e r a l  e s  e l  ó r g a n o  s u p r e m o  d e l  n ú c l e o  d e  
p o b l a c i ó n  e j i d a l  o  c o m u n a l ,  c o n  l a  o r g a n i z a c i ó n  y  f u n c i o n e s  q u e  l a  
l e y  s e ñ a l e .  E l  c o m i s a r i a d o  e j i d a l  o  d e  b i e n e s  c o m u n a l e s ,  e l e c t o  
d e m o c r á t i c a m e n t e  e n  l o s  t é r m i n o s  d e  l a  l e y ,  e s  e l  ó r g a n o  d e  
r e p r e s e n t a c i ó n  d e l  n ú c l e o  y  e l  r e s p o n s a b l e  d e  e j e c u t a r  l a s  
r e s o l u c i o n e s  d e  l a  a s a m b l e a .  L a  r e s t i t u c i ó n  d e  t i e r r a s ,  b o s q u e s  y  
a g u a s  a  l o s  n ú c l e o s  d e  p o b l a c i ó n  s e  h a r á  e n  l o s  t é r m i n o s  d e  l a  l e y  
r e g l a m e n t a r i a ;  
 

“ V I I I .  S e  d e c l a r a n  n u l a s :  
 

“ a )  T o d a s  l a s  e n a j e n a c i o n e s  d e  t i e r r a s ,  a g u a s  y  m o n t e s  
p e r t e n e c i e n t e s  a  l o s  p u e b l o s ,  r a n c h e r í a s ,  c o n g r e g a c i o n e s  o  
c o m u n i d a d e s ,  h e c h a s  p o r  l o s  j e f e s  p o l í t i c o s ,  G o b e r n a d o r e s  d e  l o s  
E s t a d o s ,  o  c u a l q u i e r a  o t r a  a u t o r i d a d  l o c a l  e n  c o n t r a ve n c i ó n  a  l o  
d i s p u e s t o  e n  l a  L e y  d e  2 5  d e  j u n i o  d e  1 8 5 6  y  d e m á s  l e ye s  y  
d i s p o s i c i o n e s  r e l a t i va s ;  
 

“ b )  T o d a s  l a s  c o n c e s i o n e s :  c o m p o s i c i o n e s  o  ve n t a s  d e  
t i e r r a s ,  a g u a s  y  m o n t e s ,  h e c h a s  p o r  l a s  S e c r e t a r í a s  d e  F o m e n t o ,  
H a c i e n d a  o  c u a l q u i e r a  o t r a  a u t o r i d a d  f e d e r a l ,  d e s d e  e l  d í a  p r i m e r o  
d e  d i c i e m b r e  d e  1 8 7 6 ,  h a s t a  l a  f e c h a ,  c o n  l a s  c u a l e s  s e  h a ya n  
i n va d i d o  y  o c u p a d o  i l e g a l m e n t e  l o s  e j i d o s ,  t e r r e n o s  d e  c o m ú n  
r e p a r t i m i e n t o  o  c u a l q u i e r a  o t r a  c l a s e ,  p e r t e n e c i e n t e s  a  l o s  p u e b l o s ,  
r a n c h e r í a s ,  c o n g r e g a c i o n e s  o  c o m u n i d a d e s ,  y  n ú c l e o s  d e  
p o b l a c i ó n .  
 

“ c )  T o d a s  l a s  d i l i g e n c i a s  d e  a p e o  o  d e s l i n d e ,  t r a n s a c c i o n e s ,  
e n a j e n a c i o n e s  o  r e m a t e s  p r a c t i c a d o s  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  d e  t i e m p o  
a  q u e  s e  r e f i e r e  l a  f r a c c i ó n  a n t e r i o r ,  p o r  c o m p a ñ í a s ,  j u e c e s  u  o t r a s  
a u t o r i d a d e s  d e  l o s  E s t a d o s  o  d e  l a  F e d e r a c i ó n ,  c o n  l o s  c u a l e s  s e  
h a ya n  i n va d i d o  u  o c u p a d o  i l e g a l m e n t e  t i e r r a s ,  a g u a s  y  m o n t e s  d e  
l o s  e j i d o s ,  t e r r e n o s  d e  c o m ú n  r e p a r t i m i e n t o ,  o  d e  c u a l q u i e r  o t r a  
c l a s e ,  p e r t e n e c i e n t e s  a  n ú c l e o s  d e  p o b l a c i ó n .   
 



“ Q u e d a n  e x c e p t u a d a s  d e  l a  n u l i d a d  a n t e r i o r ,  ú n i c a m e n t e  l a s  
t i e r r a s  q u e  h u b i e r e n  s i d o  t i t u l a d a s  e n  l o s  r e p a r t i m i e n t o s  h e c h o s  
c o n  a p e g o  a  l a  L e y  d e  2 5  d e  j u n i o  d e  1 8 5 6  y  p o s e í d a s  e n  n o m b r e  
p r o p i o  a  t í t u l o  d e  d o m i n i o  p o r  m á s  d e  d i e z  a ñ o s  c u a n d o  s u  
s u p e r f i c i e  n o  e x c e d a  d e  c i n c u e n t a  h e c t á r e a s .  
 

“ I X .  L a  d i v i s i ó n  o  r e p a r t o  q u e  s e  h u b i e r e  h e c h o  c o n  a p a r i e n c i a  
d e  l e g í t i m a  e n t r e  l o s  ve c i n o s  d e  a l g ú n  n ú c l e o  d e  p o b l a c i ó n  y  e n  l a  
q u e  h a ya  h a b i d o  e r r o r  o  v i c i o ,  p o d r á  s e r  n u l i f i c a d a  c u a n d o  a s í  l o  
s o l i c i t e n  l a s  t r e s  c u a r t a s  p a r t e s  d e  l o s  v e c i n o s  q u e  e s t é n  e n  
p o s e s i ó n  d e  u n a  c u a r t a  p a r t e  d e  l o s  t e r r e n o s ,  m a t e r i a  d e  l a  
d i v i s i ó n ,  o  u n a  c u a r t a  p a r t e  d e  l o s  m i s m o s  ve c i n o s  c u a n d o  e s t é n  e n  
p o s e s i ó n  d e  l a s  t r e s  c u a r t a s  p a r t e s  d e  l o s  t e r r e n o s .  
 

“ X .  D e r o g a d a .  
 
“ X I .  D e r o g a d a .  

 
“ X I I .  D e r o g a d a .  

 
“ X I I I .  D e r o g a d a .  

 
“ X I V .  D e r o g a d a .  

 
“ X V .  E n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  M e x i c a n o s  q u e d a n  p r o h i b i d o s  l o s  

l a t i f u n d i o s .  
 

“ S e  c o n s i d e r a  p e q u e ñ a  p r o p i e d a d  a g r í c o l a  l a  q u e  n o  e x c e d a  
p o r  i n d i v i d u o  d e  c i e n  h e c t á r e a s  d e  r i e g o  o  h u m e d a d  d e  p r i m e r a  o  
s u s  e q u i v a l e n t e s  e n  o t r a s  c l a s e s  d e  t i e r r a s .  
 

“ P a r a  l o s  e f e c t o s  d e  l a  e q u i va l e n c i a  s e  c o m p u t a r á  u n a  
h e c t á r e a  d e  r i e g o  p o r  d o s  d e  t e m p o r a l ,  p o r  c u a t r o  d e  a g o s t a d e r o  d e  
b u e n a  c a l i d a d  y  p o r  o c h o  d e  b o s q u e ,  m o n t e  o  a g o s t a d e r o  e n  
t e r r e n o s  á r i d o s .   

“ S e  c o n s i d e r a r á ,  a s i m i s m o ,  c o m o  p e q u e ñ a  p r o p i e d a d ,  l a  
s u p e r f i c i e  q u e  n o  e x c e d a  p o r  i n d i v i d u o  d e  c i e n t o  c i n c u e n t a  
h e c t á r e a s  c u a n d o  l a s  t i e r r a s  s e  d e d i q u e n  a l  c u l t i vo  d e  a l g o d ó n ,  s i  
r e c i b e n  r i e g o ;  y  d e  t r e s c i e n t a s ,  c u a n d o  s e  d e s t i n e n  a l  c u l t i vo  d e l  



p l á t a n o ,  c a ñ a  d e  a z ú c a r ,  c a f é ,  h e n e q u é n ,  h u l e ,  p a l m a ,  v i d ,  o l i v o ,  
q u i n a ,  va i n i l l a ,  c a c a o ,  a g a ve ,  n o p a l  o  á r b o l e s  f r u t a l e s .  
 

“ S e  c o n s i d e r a r á  p e q u e ñ a  p r o p i e d a d  g a n a d e r a  l a  q u e  n o  
e x c e d a  p o r  i n d i v i d u o  l a  s u p e r f i c i e  n e c e s a r i a  p a r a  m a n t e n e r  h a s t a  
q u i n i e n t a s  c a b e z a s  d e  g a n a d o  m a yo r  o  s u  e q u i va l e n t e  e n  g a n a d o  
m e n o r ,  e n  l o s  t é r m i n o s  q u e  f i j e  l a  l e y ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a  c a p a c i d a d  
f o r r a j e r a  d e  l o s  t e r r e n o s .   

 
“ C u a n d o  d e b i d o  a  o b r a s  d e  r i e g o ,  d r e n a j e  o  c u a l e s q u i e r a  

o t r a s  e j e c u t a d a s  p o r  l o s  d u e ñ o s  o  p o s e e d o r e s  d e  u n a  p e q u e ñ a  
p r o p i e d a d  s e  h u b i e s e  m e j o r a d o  l a  c a l i d a d  d e  s u s  t i e r r a s ,  s e g u i r á  
s i e n d o  c o n s i d e r a d a  c o m o  p e q u e ñ a  p r o p i e d a d ,  a u n  c u a n d o ,  e n  v i r t u d  
d e  l a  m e j o r í a  o b t e n i d a ,  s e  r e b a s e n  l o s  m á x i m o s  s e ñ a l a d o s  p o r  e s t a  
f r a c c i ó n ,  s i e m p r e  q u e  s e  r e ú n a n  l o s  r e q u i s i t o s  q u e  f i j e  l a  l e y .  
 

“ C u a n d o  d e n t r o  d e  u n a  p e q u e ñ a  p r o p i e d a d  g a n a d e r a  s e  
r e a l i c e n  m e j o r a s  e n  s u s  t i e r r a s  y  é s t a s  s e  d e s t i n e n  a  u s o s  
a g r í c o l a s ,  l a  s u p e r f i c i e  u t i l i z a d a  p a r a  e s t e  f i n  n o  p o d r á  e x c e d e r ,  
s e g ú n  e l  c a s o ,  l o s  l í m i t e s  a  q u e  s e  r e f i e r e n  l o s  p á r r a f o s  s e g u n d o  y  
t e r c e r o  d e  e s t a  f r a c c i ó n  q u e  c o r r e s p o n d a n  a  l a  c a l i d a d  q u e  
h u b i e r e n  t e n i d o  d i c h a s  t i e r r a s  a n t e s  d e  l a  m e j o r a ;   
 

“ X V I .  D e r o g a d a .  
 

“ X V I I .  E l  C o n g r e s o  d e  l a  U n i ó n  y  l a s  l e g i s l a t u r a s  d e  l o s  
e s t a d o s ,  e n  s u s  r e s p e c t i va s  j u r i s d i c c i o n e s ,  e x p e d i r á n  l e ye s  q u e  
e s t a b l e z c a n  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  p a r a  e l  f r a c c i o n a m i e n t o  y  
e n a j e n a c i ó n  d e  l a s  e x t e n s i o n e s  q u e  l l e g a r e n  a  e x c e d e r  l o s  l í m i t e s  
s e ñ a l a d o s  e n  l a s  f r a c c i o n e s  I V  y  X V  d e  e s t e  a r t í c u l o .  
 

“ E l  e x c e d e n t e  d e b e r á  s e r  f r a c c i o n a d o  y  e n a j e n a d o  p o r  e l  
p r o p i e t a r i o  d e n t r o  d e l  p l a z o  d e  u n  a ñ o  c o n t a d o  a  p a r t i r  d e  l a  
n o t i f i c a c i ó n  c o r r e s p o n d i e n t e .  S i  t r a n s c u r r i d o  e l  p l a z o  e l  e x c e d e n t e  
n o  s e  h a  e n a j e n a d o ,  l a  v e n t a  d e b e r á  h a c e r s e  m e d i a n t e  p ú b l i c a  
a l m o n e d a .  E n  i g u a l d a d  d e  c o n d i c i o n e s ,  s e  r e s p e t a r á  e l  d e r e c h o  d e  
p r e f e r e n c i a  q u e  p r e ve a  l a  l e y  r e g l a m e n t a r i a .  
 

“ L a s  l e ye s  l o c a l e s  o r g a n i z a r á n  e l  p a t r i m o n i o  d e  f a m i l i a ,  
d e t e r m i n a n d o  l o s  b i e n e s  q u e  d e b e n  c o n s t i t u i r l o ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  



q u e  s e r á  i n a l i e n a b l e  y  n o  e s t a r á  s u j e t o  a  e m b a r g o  n i  a  g r a va m e n  
n i n g u n o .  
 

“ X V I I I .  S e  d e c l a r a n  r e v i s a b l e s  t o d o s  l o s  c o n t r a t o s  y  
c o n c e s i o n e s  h e c h o s  p o r  l o s  G o b i e r n o s  a n t e r i o r e s  d e s d e  e l  a ñ o  
1 8 7 6 ,  q u e  h a ya n  t r a í d o  p o r  c o n s e c u e n c i a  e l  a c a p a r a m i e n t o  d e  
t i e r r a s ,  a g u a s  y  r i q u e z a s  n a t u r a l e s  d e  l a  n a c i ó n ,  p o r  u n a  s o l a  
p e r s o n a  o  s o c i e d a d ,  y  s e  f a c u l t a  a l  E j e c u t i vo  d e  l a  U n i ó n  p a r a  
d e c l a r a r l o s  n u l o s  c u a n d o  i m p l i q u e n  p e r j u i c i o s  g r a ve s  p a r a  e l  
i n t e r é s  p ú b l i c o .  
 

“ X I X .  C o n  b a s e  e n  e s t a  C o n s t i t u c i ó n ,  e l  E s t a d o  d i s p o n d r á  l a s  
m e d i d a s  p a r a  l a  e x p e d i t a  y  h o n e s t a  i m p a r t i c i ó n  d e  l a  j u s t i c i a  
a g r a r i a ,  c o n  o b j e t o  d e  g a r a n t i z a r  l a  s e g u r i d a d  j u r í d i c a  e n  l a  
t e n e n c i a  d e  l a  t i e r r a  e j i d a l ,  c o m u n a l  y  d e  l a  p e q u e ñ a  p r o p i e d a d ,  y  
a p o ya r á  l a  a s e s o r í a  l e g a l  d e  l o s  c a m p e s i n o s .  

 
“ S o n  d e  j u r i s d i c c i ó n  f e d e r a l  t o d a s  l a s  c u e s t i o n e s  q u e  p o r  

l í m i t e s  d e  t e r r e n o s  e j i d a l e s  y  c o m u n a l e s ,  c u a l q u i e r a  q u e  s e a  e l  
o r i g e n  d e  é s t o s ,  s e  h a l l e n  p e n d i e n t e s  o  s e  s u s c i t e n  e n t r e  d o s  o  m á s  
n ú c l e o s  d e  p o b l a c i ó n ;  a s í  c o m o  l a s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  t e n e n c i a  d e  
l a  t i e r r a  d e  l o s  e j i d o s  y  c o m u n i d a d e s .  P a r a  e s t o s  e f e c t o s  y ,  e n  
g e n e r a l ,  p a r a  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  j u s t i c i a  a g r a r i a ,  l a  l e y  i n s t i t u i r á  
t r i b u n a l e s  d o t a d o s  d e  a u t o n o m í a  y  p l e n a  j u r i s d i c c i ó n ,  i n t e g r a d o s  
p o r  m a g i s t r a d o s  p r o p u e s t o s  p o r  e l  E j e c u t i vo  F e d e r a l  y  d e s i g n a d o s  
p o r  l a  C á m a r a  d e  S e n a d o r e s  o ,  e n  l o s  r e c e s o s  d e  é s t a ,  p o r  l a  
C o m i s i ó n  P e r m a n e n t e .  
 

“ L a  l e y  e s t a b l e c e r á  u n  ó r g a n o  p a r a  l a  p r o c u r a c i ó n  d e  j u s t i c i a  
a g r a r i a ,  y  
 

X X .  E l  E s t a d o  p r o m o ve r á  l a s  c o n d i c i o n e s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  
r u r a l  i n t e g r a l ,  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  g e n e r a r  e m p l e o  y  g a r a n t i z a r  a  l a  
p o b l a c i ó n  c a m p e s i n a  e l  b i e n e s t a r  y  s u  p a r t i c i p a c i ó n  e  
i n c o r p o r a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  n a c i o n a l ,  y  f o m e n t a r á  l a  a c t i v i d a d  
a g r o p e c u a r i a  y  f o r e s t a l  p a r a  e l  ó p t i m o  u s o  d e  l a  t i e r r a ,  c o n  o b r a s  
d e  i n f r a e s t r u c t u r a ,  i n s u m o s ,  c r é d i t o s ,  s e r v i c i o  d e  c a p a c i t a c i ó n  y  
a s i s t e n c i a  t é c n i c a .  A s i m i s m o  e x p e d i r á  l a  l e g i s l a c i ó n  r e g l a m e n t a r i a  
p a r a  p l a n e a r  y  o r g a n i z a r  l a  p r o d u c c i ó n  a g r o p e c u a r i a ,  s u  



i n d u s t r i a l i z a c i ó n  y  c o m e r c i a l i z a c i ó n ,  c o n s i d e r á n d o l a s  d e  i n t e r é s  
p ú b l i c o . ”  
 

De la  lec tu ra  de l  a r t í cu lo  an te r io r ,  des tacan  los  

s igu ien tes  concep tos :  INVERSIÓN EXTRANJERA.  
 
En pr inc ip io ,  cabe  dec i r  que  e l  ahor ro  represen ta  la  

acumulac ión  de  ing resos  ob ten idos  y  no  gas tados .  A  

d i fe renc ia  de  la  invers ión ,  ex is te  aunque  p resc inda  de l  

concep to  de  in te rés  o  de  rend im ien to .   

 

As í  como los  consumidores  ahor ran  para  gas tos  

imprev is tos  o  fu tu ros ,  la  empresa  o  e l  Es tado  ahor ran  con  e l  

f i n  de  con ta r  con  excedentes  para  una  nueva  invers ión .   

 

Invers ión  en  Economía ,  son  los  gas tos  para  aumenta r  la  

r iqueza  fu tu ra  y  pos ib i l i t a r  un  c rec im ien to  de  la  p roducc ión .  

La  mate r ia l i zac ión  de  la  invers ión  depende de l  agen te  

económico  que  la  rea l i ce .   

 

Para  un  ind iv iduo  o  una  fami l i a ,  l a  invers ión  se  puede  

reduc i r  a  la  compra  de  ac t i vos  f inanc ie ros  (acc iones  o  bonos)  

as í  como la  compra  de  b ienes  duraderos  (una  casa  o  un  

au tomóv i l ,  po r  e jemp lo ) ,  que ,  desde  e l  pun to  de  v is ta  de  la  

economía  nac iona l  ( s in  tener  en  cuen ta  las  t ransacc iones  

in te rnac iona les ) ,  no  se  cons ideran  como invers ión .  

 

En  p r inc ip io ,  l a  r iqueza  to ta l  de  un  Es tado  no  aumenta  

cuando lo  hace  la  can t idad  de  ac t i vos  f inanc ie ros  que  poseen  

los  c iudadanos  de l  m ismo pa ís ,  po rque  es tos  ac t i vos  

represen tan  pas ivos  de  o t ros  c iudadanos .   

 

La  compra  y  ven ta  de  es tos  ac t i vos  re f le ja  un  cambio  de  

p rop iedad  de  los  ac t i vos  ex is ten tes  (o  de l  p roduc to  que  



generan) .  Por  lo  m ismo,  la  compra  de  b ienes  de  cap i ta l  de  

segunda mano tampoco  cons t i tuye  una  nueva  invers ión  en  la  

economía  nac iona l .  Es to  es  as í  porque  su  compraven ta  no  

imp l i ca  una  c reac ión  ne ta  de  ing resos ,  pues to  que  tamb ién  

imp l i can  só lo  un  cambio  de  p rop iedad  de  ac t i vos  ex is ten tes  

cuya  p roducc ión  ya  hab ía  s ido  con tab i l i zada  e l  año  que  se  

fabr i ca ron .  

 

Además,  según  las  normas  de  con tab i l i dad  nac iona l  que  

ap l i can  cas i  todos  los  pa íses ,  las  compras  de  las  economías  

domést i cas  ( fami l i as  e  ind iv iduos  par t i cu la res )  en  b ienes  de  

consumo duraderos ,  como au tomóv i les  y  e lec t rodomést i cos ,  

no  deben  inc lu i r se  en  e l  apar tado  de  invers ión ,  s ino  en  e l  de  

consumo pr i vado .   

 

Es to  se  debe  a  las  convenc iones  con tab les  acep tadas  y  

a  mot i vos  de  conven ienc ia  es tad ís t i ca ,  ya  que  se  par te  de l  

supues to  de  que  es tas  t ransacc iones  no  s i rven  para  

inc rementa r  e l  p roduc to  nac iona l .   

De  la  m isma fo rma,  la  compra  de  au tomóv i les  por  par te  

de  un  gob ie rno  no  se  inc luye  en  la  invers ión  de l  pa ís .  

 

Para  la  economía  nac iona l ,  l a  invers ión  —o fo rmac ión  

b ru ta  de  cap i ta l  en  té rminos  de  con tab i l i dad  nac iona l— 

supone un  aumento  de l  s tock  de  cap i ta l  rea l  de l  pa ís ,  sobre  

todo  de l  p roduc t i vo ,  como fábr i cas ,  maqu inar ia  o  med ios  de  

t ranspor te ,  po r  e jemp lo ,  as í  como e l  aumento  de l  cap i ta l  

humano como mano de  obra  cua l i f i cada .   

 

S i  exc lu imos  de  la  con tab i l i dad  la  va r iac ión  de  

inven ta r ios  es tamos  hab lando  de  fo rmac ión  b ru ta  de  cap i ta l  

f i j o .  S i  t enemos en  cuen ta  la  deprec iac ión  (e l  consumo de l  

cap i ta l ) ,  hab lamos  de  fo rmac ión  ne ta  de  cap i ta l .   

 



Así  pues ,  aunque  la  compra  de  un  au tomóv i l  po r  un  

ind iv iduo  par t i cu la r  no  cons t i tuye  invers ión  nac iona l ,  l a  

compra  de  med ios  de  t ranspor te  por  una  empresa  s í  se rá  

cons iderada  como invers ión  porque  se  u t i l i za rá  para  aumenta r  

e l  cap i ta l  p roduc t i vo  de  la  comun idad .   

 

Ex is te  una  excepc ión  impor tan te :  l a  compra  de  v i v ienda  

nueva  s í  es  fo rmac ión  b ru ta  de  cap i ta l ,  aunque su  u t i l i zac ión  

no  aumenta  e l  p roduc to  nac iona l .  

 

En  tan to  en  cuan to  e l  cap i ta l  nac iona l  inc luye  e l  cap i ta l  

humano,  se  puede  de fender  que  la  invers ión  en  és te  deb ie ra  

con tab i l i za rse  como invers ión .   

 

Es to  imp l i ca  que  habr ía  que  inc lu i r  l os  gas tos  en  

educac ión  como par te  de  la  invers ión  y  no  como par te  de l  

consumo (ya  sea  p r i vado  o  púb l i co ) .  

 

La  de f in i c ión  de  cuá les  son  los  fac to res  de te rminan tes  

de l  n ive l  de  invers ión  es  una  de  las  cues t iones  más  po lémicas  

de  la  economía .   

Hay  d ive rsos  p lan teamien tos .  Por  un  lado ,  la  ' teo r ía  de l  

ace le rador '  v incu la  e l  n i ve l  de  invers ión  anua l  a  los  cambios  

necesar ios  en  la  es t ruc tu ra  de l  cap i ta l  de  una  economía  

deb idos  a  los  cambios  en  la  p roducc ión .   

 

Es ta  teor ía ,  añad ida  a  o t ros  supues tos ,  t i ene  mucha  

impor tanc ia  para  c ie r tas  teo r ías  re la t i vas  a  los  c i c los  

económicos .  Ot ro  p lan teamien to ,  l a  ' t eo r ía  neoc lás ica  de  la  

invers ión ' ,  se  cen t ra  en  e l  es tud io  de  la  f i j ac ión  de l  equ i l i b r io  

de l  s tock  de  cap i ta les  en  func ión  de  va r iab les  como e l  n i ve l  

de  ac t i v idad ,  los  p rec ios  de  los  b ienes  f ina les ,  l os  cos tes  de  

los  b ienes  de  cap i ta l  y  e l  cos te  de  opor tun idad  de l  cap i ta l  



(de te rminado  por  e l  t i po  de  in te rés  que  podr ía  haberse  

ob ten ido  inv i r t i endo  e l  m ismo d inero  en  ac t i vos  f inanc ie ros ) .   

 

E l  n i ve l  de  invers ión  es ta rá  de te rminado  por  e l  deseo  de  

e l im inar  la  d i fe renc ia  en t re  e l  s tock  de  cap i ta l  d i spon ib le  y  e l  

deseado  para  unos  va lo res  f i j os  de  las  va r iab les  que  

de te rminan  es te  ú l t imo .  Se  ha  in ten tado  a  menudo descubr i r  

l as  re lac iones  en t re  es tas  var iab les  y  la  func ión  de  p roducc ión  

de  la  economía ,  pero  las  d i f i cu l tades  economét r i cas  son  

enormes ,  en t re  o t ras  cosas  porque  las  es t imac iones  de l  s tock  

de  cap i t a l  no  son  muy  p rec isas  y  porque  la  invers ión  en  un  

per iodo  concre to  (por  e jemp lo ,  un  año)  re f le jan  e l  i n ten to  de  

a lcanzar  e l  n i ve l  de  cap i ta l  deseado.   

 

En  tan to  en  cuan to  las  va r iab les  que  de te rminan  es te  

n ive l  de  cap i ta l  camb ian  de  modo cons tan te ,  y  en  tan to  en  

cuan to  la  invers ión  puede  rea l i za rse  a  lo  la rgo  de  var ios  años ,  

la  in te rp re tac ión  de  las  va r iac iones  pasadas  en  e l  n i ve l  de  

invers ión  y  en  las  va r iab les  de te rminan tes  de  és ta  resu l ta  una  

in te rp re tac ión  muy  comple ja .   

 

O t ros  p lan teamien tos  subrayan  la  impor tanc ia  de  las  

expec ta t i vas  de  la  empresa  y  la  de  la  incer t idumbre  asoc iada  

con  cua lqu ie r  invers ión ;  o t ras  teor ías  se  cen t ran  en  las  

neces idades  de  l i qu idez  de  la  empresa .   

 

Todas  es tas  teo r ías  no  se  exc luyen  en t re  s í ;  pues to  que  

las  empresas  var ían  sus  r i tmos  de  invers ión ,  as í  como la  

cuan t ía  de  és ta ,  e l  aná l i s i s  de  los  de te rminan tes  de  la  

invers ión  depende de  cuándo y  en  qué  c i rcuns tanc ias  se  

rea l i ce .  

 

Para  Ja ime Á lvarez  Soberan is :  

 



“Hay  una  re lac ión  in t ima en t re  e l  ahor ro  y  la  invers ión .  

"Só lo  a  t ravés  de  aqué l  se  puede  c rear  e l  cap i ta l  d i spon ib le  

para  l l evar  a  cabo  invers iones  p roduc t i vas ,  que  a  su  vez  son  

esenc ia les  para  la  cap i ta l i zac ión  (en tend ida  como e l  va lo r  

p resen te  de  la  acumulac ión  de l  i ng reso  duran te  un  per íodo  de  

t iempo de te rminado) .   

 

“La  invers ión  es ,  en  su  acepc ión  económica ,  "e l  

sac r i f i c io  p resen te  y  c ie r to  en  cuan to  a l  consumo de  un  b ien  a  

cambio  de  la  pos ib i l i dad  de  ob tener  un  rend im ien to  mayor  a l  

que  se  ob tendr ía  gas tando  en  e l  p resen te ,  aunque  d icho  

rend im ien to  sea  fu tu ro  e  inc ie r to .   

 

“La  invers ión  puede ser  igua l  a l  ahor ro  ya  que  es  la  

par te  que  no  se  des t ina  a l  consumo.  Lo  que  se  inv ie r te  es  e l  

exceden te  de l  i ng reso  sobre  los  gas tos  de  consumo" .  

 

“Desde  es te  pun to  de  v is ta ,  l os  t i pos  de  invers ión  

ex is ten tes  pueden c las i f i ca rse  en  cua t ro  g randes  g rupos :   

 

a)  Invers ión en  act ivos  rea les:  B ienes  ra íces ,  meta les .  
 

b )  Invers ión en  capi ta l  humano:  Educación,  sa lud.  
 

c )  Invers ión  en  act ivos  f inancieros:  acc iones,  
pagarés ,  cer t i f icados de  par t ic ipac ión o  de  depósi to .  
Considerada como formación de l  capi ta l  f i jo  dentro  de  la  
economía  nac ional ,  ( la  invers ión)  representa  una act iv idad 
importante  con re lac ión a  la  creac ión de  capacidades 
product ivas  y  a l  mantenimiento  de  las  ya  estab lec idas" .   
 

d )  A  la  eva luac ión económica  de  proyectos  de  
invers ión t ra ta  de  va lorar  e l  benef ic io  en  la  creac ión de 
empleos,  en  e l  incremento  de  la  product iv idad,  en  e l  



desarro l lo  tecnológico ,  en  e l  prec io  f ina l  a l  consumidor ,  
en  la  ca l idad de l  producto  y  en  la  generac ión de  d iv isas  
por  su  expor tac ión.” 1   
 

El  D icc ionar io  de  Derecho  B lack 's  de f ine  a  la  invers ión  

como:  "un  gas to  tend ien te  a  la  adqu is ic ión  de  una  p rop iedad  u  

o t ros  ac t i vos ,  con  la  f i na l idad  de  p roduc i r  un  réd i to :  e l  ac t i vo  

as í  adqu i r ido" . 2

 

La  invers ión  es  pues  e l  i n te rcambio  de  d inero  por  a lguna  

fo rma de  p rop iedad  que  genera  un  rend im ien to  y  de  la  cua l  se  

espera  que  sea  conservada  duran te  un  per iodo  de  t iempo 

cons iderab le .  

 

Por  su  par te  e l  té rm ino  ex t ran je ro  des igna  aque l lo  que  

es  o  v iene  de  pa ís  de  o t ra  soberan ía .  

 

E l  D icc ionar io  B lack 's  lo  de f ine  como:  “ lo  per tenec ien te  a  

o t ro  pa ís  o  t i e r ra ,  l o  que  opera  en  o t ro  te r r i to r io  o  ba jo  o t ra  

ju r i sd icc ión . ” 3

 

Para  e l  Maes t ro  Ignac io  Gómez Pa lac io  invers ión  

ex t ran je ra  es  :  

 

"La  compra  de  a lguna  fo rma de  p rop iedad  tang ib le  o  

in tang ib le ,  o  cua lqu ie r  in te rés  en  d icha  p rop iedad  respec to  de  

la  cua l  se  ob tendrán  ing resos ,  y  la  que  se  re tendrá  por  un  

per íodo  de  t iempo razonab le .  

  

                                                           
1 ÁLVAREZ SOBERANIS, Jaime. El régimen jurídico y la política en materia de inversiones extranjeras 
en México. Editorial Themis. México Distrito Federal 1992. Pág. 27. 
2 AGUILAR ALONSO, Bernal Víctor. El capital extranjero. Editorial Diana. México Distrito Federal 
1989. Pág. 44. 
3 AGUILAR ALONSO, Bernal Víctor. Op. Cit. Pág. 45. 



Cua lqu ie r  modo de  des t ino  de l  d ine ro  con  la  in tenc ión  de  

ob tener  in te reses  o  u t i l i dades . ” 4

  

Car los  Are l lano  Garc ía  c i tando  d ice  que  son  las  

invers iones  por  los  gob ie rnos  o  c iudadanos  de  un  pa ís  o  en  

los  t í tu los  p r i vados  o  en  indus t r ias  de  o t ro  pa ís .  Para  e l  

comerc ian te  ex t ran je ro  d ichas  invers iones  en  e l  ex t ran je ro  

son  de  g ran  impor tanc ia ,  ya  que  es tán  genera lmente  l i gadas  a  

compras  en  e l  pa ís  en  que  rea l i zan  la  invers ión .  

Consecuen temente  acar rean  e l  comerc io  como una  

consecuenc ia  de  la  co locac ión  de  d ichos  fondos  en  e l  

ex t ran je ro .  En  genera l  s ign i f i can  sumin is t ros  in i c ia les  as í  

como permanentes  de  equ ipo ,  mate r ia les ,  maqu inar ia ,  

he r ramien tas ,  reparac iones  y  par tes  de  repues to  para  e l  pa ís  

de  invers ion is ta .  A  es tas  expor tac iones  v is ib les  deben  

añad i rse  las  inv is ib les ,  ta les  como los  se rv ic ios  de  emp leados  

y  técn icos  espec ia l i s tas  que  son  env iados  a l  ex t ran je ro  

tempora l  o  permanentemente ,  con  e l  ob je to  de  sa lvaguardar  

los  in te reses  de l  i nvers ion is ta  y  superv isa r  la  invers ión  en  

todas  sus  d i recc iones  y  ba jo  todos  sus  ángu los . 5

 

Resu l ta  c r i t i cab le  en  es tas  de f in i c iones  que  en  ocas iones  

se  menc ione  que  una  invers ión  para  ser lo ,  debe  ser  

p roduc t i va .  Hay  invers iones  p roduc t i vas  e  improduc t i vas ;  l o  

que  ca ta loga  o  carac te r i za  e l  ac to  como invers ión  es  la  

co locac ión  in i c ia l  y  no  e l  resu l tado .   

 

De  las  d is t in tas  de f in i c iones  menc ionadas  y  concep tos  

an te r io rmente  c i tados ,  puede  resumi rse  que  cuando  una  

persona  des t ina  b ienes ,  p rop iedades  o  derechos  a  la  

                                                           
4 GÓMEZ PALACIO, Ignacio. Ley de inversión extranjera y su reglamento comentados. Editorial 
Themis. México Distrito Federal 1989. Pág. 19. 
5 ARELLANO GARCÍA, Carlos. Derecho Internacional  Privado. Editorial  Porrúa. México Distrito 
Federal 1995. 11ª Edición. Pág. 184. 



rea l i zac ión  de  un  f in  y  con  e l  p ropós i to  de  ob tener  un  

bene f i c io ,  i ng reso  o  u t i l i dad ,  es tá  inv i r t i endo .   

 

E l  i nvers ion is ta  busca  en  su  ac tuac ión  un  bene f i c io .  En  

ocas iones  es te  bene f i c io  puede  se r  tan  inmate r ia l ,  i n tang ib le  

o  inv is ib le ,  como lo  es  e l  p rop io  b ien ,  p rop iedad  o  derecho  

que  co loca  en  de te rminado  lugar  y  ba jo  c ie r tas  cond ic iones ,  

pe ro  no  por  e l lo  de ja rá  de  es ta r  e fec tuando  una  co locac ión  

con  la  in tenc ión  de  ob tener  un  bene f i c io .   

 

La  Invers ión  Ex t ran je ra  puede  ser  D i rec ta  o  Ind i rec ta ,  

a lgunos  t ra tad is tas  co inc iden  en  que  la  ind i rec ta  es  aque l la  

que  rea l i za  un  gob ie rno ,  un  o rgan ismo in te rnac iona l  o  una  

empresa  púb l i ca ,  por  reg la  genera l  med ian te  p rés tamos ,  pero  

tamb ién  a  t ravés  de  la  bo lsa .  Pero  la  Ley  para  Promover  la  

Invers ión  Mex icana  y  Regu la r  la  Invers ión  Ex t ran je ra  (L IE)  no  

d is t ingue  en t re  una  y  o t ra  a l  es tab lecer  en  su  a r t í cu lo  2  que :  

"Para  los  e fec tos  de  es ta  ley  se  cons idera  invers ión  

ex t ran je ra  la  que  se  rea l i ce  por . . . "  y  en  la  p rác t i ca  es  d i f í c i l  

d i s t ingu i r  en t re  ambos  t ipos  de  invers ión .   

 

E l  Fondo  Moneta r io  In te rnac iona l  l a  de f ine  como la  

par t i c ipac ión  d i rec ta  e  ind i rec ta  de l  10% o  más  de  las  

acc iones  con  capac idad  de  vo to  en  una  empresa  ex t ran je ra . 6  

 

La  Invers ión  Ex t ran je ra  D i rec ta  es  aque l la  invers ión  en  

la  cua l  una  persona  o  soc iedad  t iene  un  in te rés  a  la rgo  p lazo ,  

y  un  c ie r to  n ive l  de  in f luenc ia  sobre  la  admin is t rac ión  de  una  

soc iedad  en  o t ra  nac ión  d is t in ta  a  la  de  su  res idenc ia .   

 

Para  Maur ic io  Rosse l l  l a  invers ión  ex t ran je ra  d i rec ta  es :   

 

                                                           
6 CASCO, José Andrés y otra. Relevancia de la inversión extranjera directa en México. Artículo 
publicado en Banamex. Editorial Marsa. México Distrito  Federal 1990. Pág. 21. 



"Un  subcon jun to  de  la  invers ión  ex t ran je ra  to ta l  que  un  

pa ís  puede  rea l i za r  (en  ca l idad  de  ac reedor )  o  rec ib i r  (en  

ca l idad  de  deudor )  en  t iempos  y  lugares  de te rminados .  La  

cons idera  como un  f lu jo  de  recu rsos  que  un  pa ís  reg is t ra  en  

su  ba lance  de  pagos  y  más  espec í f i camente  en  su  cuen ta  de  

cap i ta l ,  o  un  mov imien to  de  cap i ta l  a  la rgo  p lazo" . 7

 

A r thur  Sedon  y  F .G.  Pennance ,  la  de f inen  como:  

  

“La  adqu is i c ión  por  los  gob ie rnos  o  los  c iudadanos  de  un  

pa ís ,  de  ac t i vos  en  e l  ex t ran je ro  en  la  fo rma de  depós i tos  

bancar ios ,  l e t ras  de  gob ie rnos  ex t ran je ros ,  va lo res  

indus t r ia les  o  gubernamenta les ,  t í tu los  de  t i e r ra ,  ed i f i c ios  y  

equ ipo . ” 8  

 

R ica rdo  Mar t ínez  S i l va ,  de f ine  a  la  invers ión  ex t ran je ra  

ind i rec ta  como e l  desp lazamien to  de  cap i ta l  po r  personas  

p r i vadas  para  emprender  negoc ios  en  e l  ex te r io r " .  En  es ta  

invers ión  hay  un  "con t ro l  de  inve rs ion is ta  sobre  la  marcha  de  

los  negoc ios" . 9

 

E l  m ismo au to r  de te rmina  que  la  invers ión  ind i rec ta  

como:  

 

"La  que  se  ce lebra  fundamenta lmente  a  t ravés  de  

p rés tamos ,  en t re  o rgan ismos  púb l i cos ,  o  en t re  gob ie rno ,  en  

és tas  tamb ién  inc luye  las  emis iones  de  t í tu los  y  su  co locac ión  

en  e l  mercado  de  va lo res  de  o t ro  Es tado  que  es  e l  que  rea l i za  

la  invers ión  a l  adqu i r i r l os " . 10  

 
                                                           
7 Cfr. ROSELL, Mauricio. La modernización nacional y la inversión extranjera. Editorial  Joaquín Porrúa. 
México Distrito Federal 1991. Págs. 43 y 44. 
8 Autores citados por  ÁLVAREZ SOBERANIS, Jaime. Op. Cit. Pág. 28. 
9  MÉNDEZ SILVA, Ricardo. La inversión extranjera en México. Editorial Porrúa. México Distrito 
Federal 1996. 4ª. Edición. Pág. 132. 
10 MÉNDEZ SILVA, Ricardo. Op. Cit. Pág. 133. 



 

 

Se  carac te r i za  la  invers ión  d i rec ta  por  la  manera  en  que  

se  co locan  los  cauda les .   

 

E l  i nvers ion is ta  es tab lece ,  adqu ie re  o  par t i c ipa  en  los  

rend im ien tos  de  una  empresa  con  ac t i v idades  en  e l  pa ís  

huésped.   

 

En la  invers ión ind i recta ,  e l  tenedor  de  cap i ta l  no  
in terv iene  en  los  negocios  de l  ex ter ior ,  se  concreta  a  
co locar  su  capi ta l  mediante  la  ce lebrac ión de  emprést i tos  
o  a  t ravés  de  la  adquis ic ión  de  t í tu los  f inancieros .  La  
erogación de l  capi ta l  la  rea l iza  e l  Estado huésped por  
medio  de  gasto  públ ico  o  por  medio  de  f inanciamiento  a  
empresar ios  loca les .   
 

Por  cuan to  a l  des t ino  de  las  invers iones  ex t ran je ras  

d i rec tas  o  sea ,  respec to  de  los  reng lones  en  que  sue len  

ap l i ca rse .  R ica rdo  Méndez  S i l va  menc iona :  

 

“Las invers iones d i rectas  c lás icas  que eran las  
or ientadas a  industr ias  o  act iv idades ext ract ivas  y  cuya  
f ina l idad es  rea l izar  expor tac iones a  los  pa íses  industr ia l  
i zados y  por  tanto  acaparar  fuentes  de  producción,  y  
mater ias  pr imas en  benef ic io  de l  crec imiento  industr ia l  de l  
pa ís  de  donde proceden las  invers iones.   

 
A con t inuac ión  se  re f ie re  a  las  invers iones  p roduc t i vas  

que  se  cana l i zan  hac ia  indus t r ias  manufac tu re ras ,  de  

t rans fo rmac ión  que  represen tan  una  apor tac ión  a  la  

indus t r ia l i zac ión  de l  pa ís  y  a  su  desar ro l lo  económico" . 11  

 
                                                           
11 IBIDEM. Pág. 139. 



Los  economis tas  sue len  hacer  re fe renc ia  a  una  evo luc ión  

en  e l  des t ino  de  las  invers iones  ex t ran je ras  d i rec tas ,  las  que  

has ta  e l  f i na l  de  los  años  ve in te ,  se  d i r ig ían  cas i  

exc lus ivamente  a  la  p roducc ión  de  mate r ias  p r imas  y  

a l imentos  para  la  expor tac ión  y  hac ia  e l  año  1930  comienza  

ano ta rse  una  tendenc ia  nueva  que  ha  rec ib ido  e l  nombre  de  

mig rac ión  de  indus t r ias .   

 

Aprovechando que  los  mercados  in te rnos  de  a lgunos  

pa íses  la t inoamer icanos  o f rec ían  la  per fec ta  coar tada  para  

fabr i ca r  en  e l los  c ie r tos  b ienes ,  y  escuchándose  tamb ién  en  e l  

apara to  p ro tecc ion is ta  que  se  fue  ex ig iendo  por  aque l los  

años ,  a lgunos  cap i ta les  ex t ran je ros  comienzan  a  es tab lece r  

p lan tas  de  a rmado o  de  fabr i cac ión .   

 

V íc to r  L .  Urqu id i  menc iona  que  la  invers ión  ex t ran je ra  

an te r io r  a  la  Pr imera  Guer ra  Mund ia l ,  con t inuó  has ta  1929  y  la  

m isma era  des t inada  a  la  exp lo tac ión  de  los  recursos  

na tu ra les  de l  pa ís  recep to r ,  se  encauza  pos te r io rmente  a  la  

indus t r ia  manufac tu re ra  para  e l  mercado  in te rno  p ro teg ido . 12  

 

E l  Doc to r  M igue l  Acos ta  Romero  nos  d ice :  

 

“La  t rans fe renc ia  de  la  invers ión  ex t ran je ra  de  las  

ac t i v idades  t rad ic iona les  como miner ía ,  pe t ró leo ,  t ranspor tes ,  

i ndus t r ia  e léc t r i ca  y  agr i cu l tu ra  t rop ica l ,  fue  d i r ig ida  después  

hac ia  nuevos  sec to res  como la  indus t r ia  manufac tu re ra  y  los  

se rv ic ios  comerc ia les  y  f i nanc ie ros .   

 

En  fo rma más  concre ta ,  Dor fman ano ta  des t inos  más  

concre tos  de  la  invers ión  ex t ran je ra  d i rec ta ,  como:  la  

ins ta lac ión  de  fábr i cas  f i l i a les ;  la  asoc iac ión  con  cap i ta les  

                                                           
12 Cfr. URQUIDI, Víctor. La condición jurídica de los extranjeros. Cárdenas Editor y distribuidor. 
México Distrito Federal 1990. 7ª Edición. Pág. 203. 



nac iona les ;  la  adqu is ic ión  de  empresas  loca les ;  l a  

copar t i c ipac ión  con  maqu inar ia ,  asesoramien to  o  

l i cenc iamien to  de  pa ten tes ,  p rocesos ,  e tc . ;  l a  rea l i zac ión  de  

es tud ios  técn icos  y  económicos  de  p re invers ión ,  o  para  e l  

desar ro l lo  de l  sec to r  o  de  a lgunas  ramas  de te rminadas" .  13  

Desde  e l  pun to  de  v is ta  de  la  ex is tenc ia  de  cond ic iones  

en  la  invers ión  ex t ran je ra  se  re f ie re  a  invers iones  a tadas  o  

l i b res .  Invers ión  a tada  es  la  que  es tá  su je ta  a  la  cond ic ión  de  

que  en  un  de te rminado  porcen ta je ,  e l  c réd i to  se  des t ine  a  la  

adqu is ic ión  de  mercanc ías  o  equ ipo  en  e l  pa ís  que  o to rga  e l  

c réd i to .  La  invers ión  l i b re  queda  a  d ispos ic ión  de l  m ismo para  

ap l i ca rse  s in  cond ic iones .  Es ta  se  debe  cons idera r  como la  

invers ión  ind i rec ta .   

 

Desde  e l  ángu lo  de l  rend im ien to  que  p roduzca  la  

invers ión  en  e l  ex te r io r ,  puede  hacerse  a lus ión  a  invers iones  

de  a l t o  rend im ien to  cuando las  u t i l i dades  son  

cons iderab lemente  mayores  a  va lo r  de l  i n te rés  en  e l  mercado  

de l  d inero ,  de  rend im ien to  norma l  cuando  hay  una  

equ iva lenc ia  con  e l  va lo r  de l  i n te rés  y  de  ba jo  rend im ien to  

cuando  la  u t i l i dad  es  menor  a l  va lo r  de l  i n te rés .   

 

También  hay  invers iones  s in  rend im ien to  cuando  e l  

ob je t i vo  de  e l las  es  p roporc ionar  aux i l i o  a l t ru i s ta  a  pa íses  de  

desar ro l lo  económico  ín f imo y  ex is ten  tamb ién  invers iones  s in  

rend im ien to  para  e je rcer  una  hegemonía  po l í t i ca  en  lo  que  

sue le  denominarse  e l  co lon ia l i smo económico .   

 

Por  lo  que  hace  a l  bene f i c io  ob ten ido  en  e l  pa ís  recep to r  

de  las  invers iones  ex t ran je ras  és tas  pueden  ser  de  g ran  

bene f i c io ,  de  bene f i c io  re la t i vo ,  s in  bene f i c io  y  de  carác te r  

per jud ic ia l .   

                                                           
13 ACOSTA ROMERO, Miguel. Nuevo Derecho Bancario. Editorial Porrúa. México Distrito Federal 
1996. 5ª Edición. Pág. 307. 



 

En cuanto  a  su  or igen,  las  invers iones ext ran jeras  
pueden proceder  de  un so lo  pa ís  predominantemente  o  de  
var ios  pa íses .  De  empresas pr ivadas o  empresas  públ icas  
ext ran jeras  de  Organismos Internac ionales ,  de  gobiernos 
ext ran jeros  y  aún de  personas f ís icas  o  mora les  
nac ionales  pero  l igadas con e l  ext ran jero .   

 
En  consecuencia ,  nos  encont ramos en apt i tud  de  

considerar  que  la  Invers ión Ext ran jera  es  la  par t ic ipac ión  
que en  forma d i recta  o  ind i recta  y  con e l  f in  de  obtener  un  
réd i to ,  rea l izan  los  invers ionis tas ,  de l  pa ís  emisor  en  e l  
capi ta l  de  soc iedades o  en  ot ros  act ivos  en  e l  pa ís  
receptor .   

 
A e fec to  de  log ra r  e l  desar ro l lo  económico  de l  pa ís ,  e l  

Es tado  Mex icano ,  u t i l i za  d i f e ren tes  med ios  ( impues tos ,  

recursos  na tu ra les ,  p res tac ión  de  se rv ic ios ,  e tc . ) ,  den t ro  de  

las  cua les  se  encuen t ra  la  invers ión  ex t ran je ra .   

 

A  par t i r  de  1973 ,  se  emi t ió  la  Ley  para  Promover  la  

Invers ión  Mex icana  y  Regu la r  la  Invers ión  Ex t ran je ra  (L . I .E . )  

con  la  cua l  se  es tab lec ió  una  amp l ia  regu lac ión  de  la  

invers ión  ex t ran je ra  d i rec ta .   

 

  Es en  e l  Méx ico  independ ien te  donde  se  in i c ia  e l  

desar ro l lo  de  la  invers ión  ex t ran je ra  en  nues t ro  pa ís ,  

p rec isamente  en  la  época  de  Don Por f i r i o  D íaz   

 

Durante  e l  mandato  de  Díaz ,  la  economía  de  México  se  
estab i l i zó  y  e l  pa ís  exper imentó  un desarro l lo  económico 
s in  precedentes:  se  inv i r t ió  capi ta l  ex t ran jero  (sobre  todo 
estadounidense)  en  la  explotac ión de  los  recursos mineros  
de l  pa ís ;  la  industr ia  minera ,  la  tex t i l  y  o t ras  



exper imentaron una gran expansión;  se  construyeron v ías  
fér reas  y  l íneas  te legráf icas;  y  e l  comerc io  exter ior  
aumentó  aprox imadamente  en  un  300%.  Muchos de  los  
mér i tos de l  buen estado de  la  admin is t rac ión f inanciera  
públ ica  cabr ía  a t r ibu í rse los  a  qu ien  desde 1893  fuera  
secretar io  de  Hacienda,  José  Ives  L imantour .  

 

En t re  las  persona l idades  que  ocuparon  des tacados  

cargos  en  sus  gab ine tes  cabe  menc ionar  as im ismo a  Ramón 

Cor ra l ,  que  desde  1903  desempeñó e l  ca rgo  de  secre ta r io  de  

Gobernac ión ,  y  a  par t i r  de  1904  se  conv i r t ió  en  v icepres iden te  

de  la  Repúb l i ca ,  func iones  ambas  que  e je rc ió  has ta  1911 ;  a  

Jus to  S ie r ra ,  sec re ta r io  de  Ins t rucc ión  Púb l i ca  y  Be l las  Ar tes  

en t re  1905  y  1911 ,  fundador  de  la  Un ive rs idad  Nac iona l  

Au tónoma de  Méx ico  (UNAM) ;  a l  suegro  de  Díaz ,  Manue l  

Romero  Rub io ,  sec re ta r io  de  Fomento  desde  1884  has ta  1895 ;  

a  Mat ías  Romero ,  sec re ta r io  de  Hac ienda  en  dos  ocas iones  

(1877-1879  y  1892-1893) ;  o  a l  genera l  Bernardo  Reyes ,  

sec re ta r io  de  Guer ra  y  Mar ina  en t re  1900  y  1902 .  

 

Por  ot ra  par te ,  durante  e l  por f i r ia to ,  los  inversores  
ext ran jeros  agotaron gran par te  de  la  r iqueza  de l  pa ís ,  
cas i  todos los  ant iguos ter renos comunales  (e j idos)  de  los  
ind ígenas pasaron a  manos de  un pequeño grupo de  
ter ra ten ientes  y  se  extendió  la  pobreza  y e l  ana l fabet ismo.  
Las  mani festac iones de l  descontento  soc ia l  fueron 
repr imidas  por  D íaz  con mano de h ier ro ,  como muestra  su  
actuac ión en  las  hue lgas  que tuv ieron lugar  en  1906  y 1907  
en  la  loca l idad minera  sonorense de  Cananea y  en  la  zona 
industr ia l  veracruzana de  Río  Blanco. 14

 

Por  e l lo ,  podemos dec i r  que  las  re fe renc ias  de  la  

invers ión  ex t ran je ra  en  nues t ro  pa í s ,  se  in i c ian  en  e l  s ig lo  
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XIX,  cuando  los  pa íses  económicamente  más  impor tan tes  de  

la  época  requ i r ie ron  mayor  expans ión  de  su  comerc io .   

 

Con  ese  p royec to ,  es tab lec ie ron  soc iedades  o  empresas  

en  te r r i to r ios  ex t ran je ros  en  los  que  hub ie ra  abundan te  

mate r ia  p r ima y ,  po r  lo  genera l ,  mano de  obra  más  bara ta .   

 

Además de  abr i r  nuevos  mercados ,  es te  t i po  de  ac t i v idad  

resu l tó  p rovechosa  para  d ichos  pa íses ,  pues  fue  la  manera  de  

expor ta r  maqu inar ía  y  equ ipo  e  impor ta r  mate r ia  p r ima que  

fo r ta lec ie ra  a  su  indus t r ia ;  pe ro ,  tamb ién ,  fue  la  fo rma de  

es t ruc tu ra r  e l  comerc io  mund ia l  con  una  pos ic ión  de  

p redomin io .   
 

Para  e l  Maes t ro  Leone l  Perezcas t ro  N ie to :  

 

"Es  de  sobra  conoc ido  que  la  manera  de  desar ro l la r  es te  

t i po  de  invers ión  d io  como resu l tado ,  además de  los  

bene f i c ios  económicos ,  impor tan tes  s i tuac iones  de  p redomin io  

po l í t i co .  

 

“Un  e jemp lo  de  lo  an te r io r  ocur r ió  en  Méx ico ,  con  e l  

reconoc im ien to  de l  gob ie rno  de  A lva ro  Obregón  (1924) ,  

p r inc ipa lmente  por  par te  de  Es tados  Un idos ,  e l  cua l  f ue  

cond ic ionado ,  en t re  o t ras  cosas ,  a  que  no  se  le  d ie ran  e fec tos  

re t roac t ivos  a  las  d ispos ic iones  es tab lec idas  en  e l  a r t í cu lo  27  

cons t i tuc iona l  que  afec ta ran  las  p rop iedades  de  los  

ex t ran je ros  en  Méx ico .   

 

La  p res ión  po l í t i ca  in te rnac iona l  a  que f ue  somet ido  e l  

gob ie rno  de  Lázaro  Cárdenas  duran te  1938-1939 ,  con  mot i vo  



de la  exprop iac ión  pe t ro le ra ,  es  o t ro  buen  e jemp lo  de  lo  

an te r io r . " 15

 

Ind iscu t ib lemente ,  es te  es  un  tema que ,  por  su  p rop ia  

na tu ra leza ,  imp l i ca  e l  t ra tamien to  de  cues t iones  de  o rden  

económico ,  po l í t i co ,  soc ia l  y  ju r íd i co .   

 

A  es tas  ú l t imas  se  hará  re fe renc ia  en  e l  p resen te  

apar tado ,  no  s in  an tes  hacer  una  cons iderac ión  f ina l .   
 

Bernardo  Sepú lveda  y  An ton io  Chumacero  nos  exp l i can  

que  a  par t i r  de  1945 ,  d ive rsos  fac to res  han  con t r ibu ido  a  

t rans fo rmar  la  es t ruc tu ra  de  las  re lac iones  económicas  

in te rnac iona les .   

Es tos  fac to res  inc luyen  la  fo rmac ión  de  in tegrac iones  

económicas  reg iona les  y  e l  es tab lec im ien to  de  mecan ismos  

mu l t i l a te ra les  pa ra  e l im inar  la  d isc r im inac ión  en  e l  comerc io  

mund ia l .   

 

También  comprenden  la  c reac ión  de  ins t i tuc iones  

f inanc ie ras  y  c red i t i c ias  in te rnac iona les  y  la  regu lac ión  

moneta r ia  en t re  los  Es tados .   

 

Además,  en  la  e ra  de  la  posguer ra  se  ponen  en  

ev idenc ia  las  d i f e renc ias  que  separan  a  las  nac iones  r i cas  de  

las  nac iones  pobres ;  su rge  e l  deba te  en  to rno  a  la  cues t ión  de  

la  as is tenc ia  a  las  nac iones  subdesar ro l ladas  y  se  in i c ian  los  

in ten tos  por  ap l i ca r  un  s is tema genera l i zado  de  p re fe renc ias  

en  favor  de  los  pa íses  en  v ías  de  desar ro l lo .   

 

A  es te  con jun to  de  e lementos ,  se  agrega  la  ace le rada  

expans ión  de  las  nac iones  indus t r ia l i zadas  y  e l  
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desdob lamien to  t ransnac iona l  de  empresas  que  operan  en  los  

mercados  de  una  mu l t i tud  de  Es tados .  Son  es tos  a lgunos  de  

los  fenómenos  impor tan tes  que  han  a l te rado  e l  esquema 

t rad ic iona l  de  la  re lac ión  económica  in te rnac iona l .   

 

En t re  los  fac to res  descr i tos ,  l a  d i la tac ión  ex t raord inar ia  

de  la  invers ión  ex t ran je ra  p r i vada  d i rec ta  y  e l  su rg im ien to  de  

la  g ran  corporac ión  mu l t inac iona l  son  qu izá  los  que  en  mayor  

med ida  han  a fec tado  a l  s i s tema económico  in te rnac iona l .   

 

La  empresa  in te rnac iona l ,  e l  i ns t rumento  más  impor tan te  

de  la  invers ión  ex t ran je ra ,  rep resen ta  un  nuevo  fac to r  de  

poder  en  las  re lac iones  in te rnac iona les  y  su  ac t i v idad  p roduce  

una  gama de  e fec tos  económicos  y  po l í t i cos ,  tan to  en  e l  pa ís  

an f i t r i ón  como en  e l  de  o r igen .   

 

Después  de  1945 ,  Es tados  Un idos  se  conso l ida  como 

pr imera  po tenc ia  económica  y  po l í t i ca  en  las  economías  de  

mercado .   

 

Con t inúan  los  au to res  en  c i ta  exp l i cándonos  que  como 

resu l tado  de  e l lo ,  en  e l  p roceso  de  expans ión  g loba l  de  la  

invers ión  p r i vada  en  e l  ex te r io r ,  e l  cap i ta l  y  las  empresas  

in te rnac iona les  nor teamer icanas  han  desempeñado un  pape l  

fundamenta l .   

 

En  e fec to ,  con  pos te r io r idad  a  la  segunda Guer ra  

Mund ia l ,  e l  cap i ta l  de  o r igen  es tadoun idense  en  e l  ex te r io r  

exper imentó  un  aumento  cons iderab le ,  rep resen tando ,  para  

1968 ,  e l  63% de l  to ta l  de  la  invers ión  p r i vada  en  e l  ex te r io r .   

 

Por  reg iones ,  e l  cap i ta l  no r teamer icano  se  d i r i g ió  

p r inc ipa lmente  hac ia  Europa ;  por  sec to res ,  se  concen t ró  en  la  

indus t r ia  manufac tu re ra .   



 

Por  ramas  de  ac t i v idad  económica ,  e l  cap i ta l  f o ráneo  

es tadoun idense  en  la  indus t r ia  manufac tu re ra  reg is t ró  la  

expans ión  mayor .   

 

Las  a l tas  u t i l i dades  que  se  ob t ienen  en  la  indus t r ia  es  

una  de  e l las .  Además,  a  la  empresa  in te rnac iona l  l e  resu l ta  

más  bara to  p roduc i r  sus  a r t í cu los  en  e l  mercado  ex te r io r ,  

ce rca  de l  consumidor ,  que   hacer lo   en  su  p rop io  pa ís  y  

expor ta r lo ,  pagando e l  cos to  de l  f l e te .  16  

 

A  e l lo  se  agrega  e l  es tab lec im ien to  por  un  buen  número  

de  gob ie rnos ,  de  a rance les  y  con t ro les  cuan t i ta t i vos  a  la  

impor tac ión  de  b ienes  ex t ran je ros ,  lo  cua l  hace  más  

conven ien te  la  ins ta lac ión  de  subs id ia r ias  que  p roduzcan  

loca lmente  la  c reac ión  de  in tegrac iones  económicas  

reg iona les ,  que  acar rea  la  amp l iac ión  de l  mercado  y  que  

permi te  e l  uso  de  técn icas  de  p roducc ión  y  d is t r ibuc ión  a  g ran  

esca la ,  represen ta  tamb ién  un  es t ímu lo  a  la  empresa  

in te rnac iona l  pa ra  opera r  en  pa íses  miembros  de  es tas  

asoc iac iones . 17

 

Héc to r  Á lva rez  de  la  Cadena sos t iene  que  no  ex is te  una  

cor re lac ión  en t re  la  tasa  de  c rec im ien to  to ta l  de  la  invers ión  

nor teamer icana  en  Amér ica  La t ina ,  que  es  de  só lo  5 .6% y  e l  

aumento  que  esa  invers ión  reg is t ra  en  e l  sec to r  manufac tu re ro  

que ,  como ya  se  d i jo ,  es  de  12 .8  %.  La  razón  de  es ta  

d ispar idad  obedece  a l  abandono g radua l  de  los  sec to res  

ex t rac t i vos  en  Amér ica  La t ina  por  la  invers ión  

es tadoun idense .  
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Las  d i fe renc ias  en  e l  des t ino  por  sec to res  y  en  e l  

vo lumen de  la  invers ión  nor teamer icana  en  Amér ica  La t ina ,  

hace  ind ispensab le  es tab lecer  una  d is t inc ión  en t re  g rupos  de  

pa íses  per tenec ien tes  a  la  zona .   

 

“Por  una  par te ,  es tá  e l  g rupo  de  pa íses  (Ch i le ,  Perú ,  

Co lomb ia  y  Venezue la )  en  donde  más  de  la  m i tad  de  la  

invers ión  es tadoun idense  se  des t ina  a  sec to res  ex t rac t i vos .   

 

“La  consecuenc ia  de  es ta  s i tuac ión  es  que  pa íses  como 

Argen t ina ,  B ras i l  y  Méx ico ,  en t re  o t ras  razones  por  e l  tamaño 

de  su  mercado ,  se rán  cons iderados  por  la  empresa  

t ransnac iona l ,  en  g rado  c rec ien te ,  como lugares  p rop ic ios  

para  e l  es tab lec im ien to  de  f i l i a les  manufac tu re ras ,  dando  

impor tanc ia  menor  a  la  exp lo tac ión  de  recursos  na tu ra les .   

 

“Por  lo  que  toca  a l  pa ís  an f i t r i ón ,  deb ido  a  que  se  t ra ta  

de  la  exp lo tac ión  de  recursos  na tu ra les  no  renovab les ,  l as  

ac t i v idades  ex t rac t i vas  desp ie r tan  una  mayor  inqu ie tud  de  

par te  de  los  gob ie rnos .   

 

De  o t ro  lado ,  la  empresa  in te rnac iona l  en  e l  sec to r  

ex t rac t i vo  posee  un  l im i tado  g rado  de  mov i l i dad ,  a l  depender  

sus  operac iones  de  la  ex is tenc ia  de  recursos  na tu ra les  en  un  

pa ís  de te rminado” . 18  

 

Es  c ie r to  que  has ta  ahora  los  con f l i c tos  más  no tab les  

en t re  co rporac ión  t ransnac iona l  y  gob ie rnos  de  pa íses  

subdesar ro l lados  se  re f ie ren  p r inc ipa lmente  a  ac t i v idades  

ex t rac t i vas .   
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Sin  embargo ,  la  re t i rada  g radua l  de  la  invers ión  

nor teamer icana  en  miner ía  y  pe t ró leo ,  en  e l  á rea  

la t inoamer icana ,  concen t rándose  p r inc ipa lmente  en  la  

indus t r ia ,  t ras ladará  las  zonas  de  f r i cc ión  a  es te  sec to r .   

 

En  espec ia l  l os  gob ie rnos  de  pa íses  subdesar ro l lados ,  

pueden  resen t i r  l a  ex is tenc ia  de  un  g rado  super io r  de  

dependenc ia  como consecuenc ia  de  la  inve rs ión  fo ránea  en  la  

indus t r ia .   

 

Descansar  en  apor tes  de  cap i ta l  y  tecno log ía  

p roven ien te  de l  ex te r io r  l im i ta  en  ex t remo la  capac idad  de  

con t ro l  y  man iobra  de  los  gob ie rnos ,  sobre  todo  en  los  casos  

en  que  se  s i túa  en  sec to res  c lave  de  la  economía .   

 

Además la  re la t i va  fac i l i dad  de  la  empresa  mu l t inac iona l  

pa ra  emig ra r  repen t inamente  de  un  pa ís  a  o t ro ,  puede  

p rovocar  t ras to rnos  que  a fec tan  la  p laneac ión  económica ,  l a  

ba lanza  de  pagos  y  e l  emp leo ,  con  lo  cua l  l os  gob ie rnos  

pueden verse  ob l igados  a  o to rgar  cond ic iones  más  ven ta josas  

para  la  invers ión  ex t ran je ra .   

  

Á lva rez  de  la  Cadena con t inúa  d ic iéndonos  que  las  

aprec iac iones  sobre  la  expans ión  fu tu ra  de  invers ión  

ex t ran je ra  resu l tan  impres ionan tes .  Aunque  no  es  pos ib le  

o to rgar  un  va lo r  abso lu to  a  los  da tos  que  se  p resen tan  sobre  

d icha  evo luc ión ,  ex is ten  a lgunos  ind icadores  de  la  func ión  

que  cumpl i rán  las  g randes  empresas  a  cor to  p lazo .   

 

Las  tendenc ias  que  se  adv ie r ten  y  las  p royecc iones  que  

se  han  e laborado ,  de jan  cons tanc ia  de l  i nc remento  p rogres ivo  

en  e l  vo lumen de  la  inve rs ión  p r i vada  ex t ran je ra ,  

p r inc ipa lmente  aque l la  de  o r igen  nor teamer icano .   

 



El lo  p rovoca ,  desde  luego ,  un  cambio  en  la  p rop iedad  y  

en  e l  con t ro l  de  las  economías ,  que  se  t rans f ie ren  

g radua lmente  de  nac iona les  a  ex t ran je ros .   

 

Resu l ta  impor tan te  es  adver t i r  que  la  tasa  de  c rec im ien to  

de  las  f i l i a les  fo ráneas  es  super io r  a l  i nc remento  p romed io  de l  

menc ionado  p roduc to  nac iona l  b ru to .   

 

También  puede aprec ia rse  la  impor tanc ia  de  la  IED a l  

examinar  e l  vo lumen que  represen ta  es ta  invers ión  en  e l  

comerc io  mund ia l .  In fo r tunadamen te ,  no  ex is ten  es tud ios  que  

con tengan  e l  aná l i s i s  g loba l  de  los  e fec tos  que  p roduce  la  IED 

en  e l  comerc io  in te rnac iona l .   

 

S in  embargo ,  un  da to  puede  serv i r  pa ra  i l us t ra r  la  

cues t ión .  La  p roducc ión  de  las  f i rmas  es tadoun idenses  en  e l  

ex t ran je ro  es  cons iderab lemente  super io r  a  sus  

expor tac iones .   

 

En  e fec to ,  se  es t ima que  las  empresas  de  o r igen  

nor teamer icano  p roducen  en  e l  ex te r io r ,  es to  es ,  fue ra  de  

Es tados  Un idos ,  200  mi l  m i l l ones  de  dó la res  anua les .  En  

cambio ,  l as  expor tac iones  anua les  son  tan  só lo  de  30  m i l  

m i l l ones  de  dó la res . 19  

 

Todas  es tas  c i f ras  dan  una  idea ,  as í  sea  aprox imada,  de  

la  na tu ra leza  de  la  invers ión  p r i vada  ex t ran je ra ,  

p r inc ipa lmente  aque l la  de  o r igen  nor teamer icano .   

 

Tamb ién  ponen  en  ev idenc ia  la  in f luenc ia  que  es ta  

invers ión  puede  e je rcer  en  la  economía  de  los  pa íses  en  

donde  opera  y ,  en  genera l ,  en  e l  comerc io  mund ia l .   
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El  pape l  que  desempeña en  todo  e l lo  la  empresa  

in te rnac iona l  es  g radua lmente  más  no tab le .  

 

La  Cons t i tuc ión  Po l í t i ca  de  los  Es tados  Un idos  

Mex icanos  es tab lece  lo  s igu ien te  en  su  a r t í cu lo  33 :  

 
“ S o n  e x t r a n j e r o s  l o s  q u e  n o  p o s e a n  l a s  c a l i d a d e s  

d e t e r m i n a d a s  e n  e l  a r t í c u l o  3 0 .  T i e n e n  d e r e c h o  a  l a s  g a r a n t í a s  q u e  
o t o r g a  e l  C a p í t u l o  I ,  T í t u l o  P r i m e r o ,  d e  l a  p r e s e n t e  C o n s t i t u c i ó n ;  
p e r o  e l  E j e c u t i vo  d e  l a  U n i ó n  t e n d r á  l a  f a c u l t a d  e x c l u s i va  d e  h a c e r  
a b a n d o n a r  e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l ,  i n m e d i a t a m e n t e  y  s i n  n e c e s i d a d  d e  
j u i c i o  p r e v i o ,  a  t o d o  e x t r a n j e r o  c u ya  p e r m a n e n c i a  j u z g u e  
i n c o n ve n i e n t e .  
 

L o s  e x t r a n j e r o s  n o  p o d r á n  d e  n i n g u n a  m a n e r a  i n m i s c u i r s e  e n  
l o s  a s u n t o s  p o l í t i c o s  d e l  p a í s . ”  
 

En cuan to  a  la  regu lac ión  sobre  e l  s ta tus  ju r íd i co  de  los  

ex t ran je ros  en  Méx ico ,  la  Cons t i t uc ión  Po l í t i ca  de  los  Es tados  

Un idos  Mex icanos  es tab lece  en  su  a r t i cu lo  33  que  son  

ex t ran je ros  los  que  no  posean  las  ca l idades  de te rminadas  en  

e l  a r t í cu lo  30 ,  es to  es :  

 

Duran te  mucho t iempo,  e l  asun to  de  las  invers iones  

ex t ran je ras  se  somet ió  a  un  amp l io  deba te  en  e l  sen t ido  de  s i  

és tas  e ran  o  no  conven ien tes  para  de te rminado  pa ís ,  s in  de ja r  

de  reconocer  las  impor tan tes  ideas  que  duran te  esa  época  se  

expus ie ron ,  en  la  ac tua l idad  y  f ren te  a l  hecho  de  la  ex is tenc ia  

de  una  impor tan te  invers ión  ex t ran je ra  d i rec ta  en  Méx ico ,  lo  

más  adecuado es  saber  cómo se  regu la  y  even tua lmente ,  

p roponer  la  manera  de  hacer lo ,  de  modo que  no  a fec te  a l  pa ís  

Y  que  pueda  ob tenérse le  e l  mayor  p rovecho .   

 

Cuando  se  hab la  de  invers ión  ex t ran je ra  d i rec ta ,  

genera lmente  se  inc luyen  o t ro  t i po  de  concep tos  que  v ienen  



acompañados  a  e l la :  en t re  o t ros ,  e l  de  las  soc iedades  

t ransnac iona les ,  la  t rans fe renc ia  tecno lóg ica  y  los  l l amados  

p rec ios  de  t rans fe renc ia  o  repa t r iac ión  de  gananc ias  y  

rega l ías .   

 

In i c ia lmente ,  pa ra  o f recer  e l  concep to  de  invers ión  

ex t ran je ra ,  es  conven ien te  recur r i r  a l  a r t í cu lo  2 º  de  la  Ley  de  

invers iones  ex t ran je ras  que  u t i l i za  la  pa labra  "ex t ran je ra " ,  

pa ra  s ign i f i ca r  a lgo  per tenec ien te  a  pa íses  d i fe ren tes  de  

Méx ico .  Se  emp lea  como d i fe ren te  de  nac iona l .   

 

Se  re f ie re  a  a lgo  no  mex icano .   

 

E l  a r t í cu lo .  2  de  la  Ley  de  Invers ión  Ex t ran je ra ,  

de te rmina  que :  
 

“ P a r a  l o s  e f e c t o s  d e  e s t a  L e y ,  s e  e n t e n d e r á  p o r :  
 
“ … I I . -  I n v e r s i ó n  e x t r a n j e r a :  

 
“ a )  L a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  i n ve r s i o n i s t a s  e x t r a n j e r o s ,  e n  

c u a l q u i e r  p r o p o r c i ó n ,  e n  e l  c a p i t a l  s o c i a l  d e  s o c i e d a d e s  m e x i c a n a s ;  
 

“ b )  L a  r e a l i z a d a  p o r  s o c i e d a d e s  m e x i c a n a s  c o n  m a yo r í a  d e  
c a p i t a l  e x t r a n j e r o ;  y  
 

c )  L a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  i n ve r s i o n i s t a s  e x t r a n j e r o s  e n  l a s  
a c t i v i d a d e s  y  a c t o s  c o n t e m p l a d o s  p o r  e s t a  L e y… ”  
 

Al  se r  omisa  la  Ley  de  Invers ión  Ex t ran je ra  en  seña la r  

cuá les  son  los  casos  en  los  que  se  cons idera  se  ha  rea l i zado  

una  invers ión ,  las  au to r idades  admin is t ra t i vas  y  jud ic ia les  

abocadas  a  la  reso luc ión  de  casos  espec í f i cos ,  deberán  

u t i l i za r  las  reg las  de  in te rp re tac ión  que  con fo rme a  nues t ra  

leg is lac ión  v igen te  resu l tan  ap l i cab les .   

 



Deb ido  a  que  la  Ley  de  re fe renc ia  se  s i túa  en  las  á reas  

de  Derecho  Admin is t ra t i vo  y  Mercan t i l ,  a  es tas  ramas  de l  

derecho  deberá  acud i rse  para  encon t ra r  gu ías  que  s i rven  de  

base  a  dec is iones  que  se  adop ten .   

 

La  Ley  de  Invers ión  Ex t ran je ra  es tá  económicamente  

o r ien tada  a  p lanear  y  es tab lecer  normas  genera les  que  

regu len  la  fo rma en  que  e l  cap i ta l  i n t roduc ido  a l  pa ís  debe  ser  

inver t ido .  Es  por  e l lo  que  e l  o rdenamien to  de  re fe renc ia ,  

u t i l i za  e l  concep to  de  invers ión  ba jo  una  excepc ión  

eminen temente  económica .   

 

A  pesar  de  o to rgar les  a  los  ex t ran je ros ,  en  p r inc ip io ,  l os  

m ismos  derechos ,  e l  ú l t imo  pár ra fo  de  es te  a r t í cu lo  d is t ingue  

e l  t ra to  b r indado  a  los  ex t ran je ros  y  a  los  nac iona les ,  pe ro  es  

en  e l  a r t í cu lo  27  cons t i tuc iona l  donde  se  d i fe renc ia  más  

espec í f i camente  la  invers ión  rea l i zada  por  nac iona les  de  la  

rea l i zada  por  ex t ran je ros .   

 

En  su  f racc ión  I  d i cho  a r t í cu lo  es tab lece  que :   
 
" S ó l o  l o s  m e x i c a n o s  p o r  n a c i m i e n t o  o  p o r  n a t u r a l i z a c i ó n  y  l a s  

s o c i e d a d e s  m e x i c a n a s  t i e n e n  d e r e c h o  p a r a  a d q u i r i r  e l  d o m i n i o  d e  
l a s  t i e r r a s ,  a g u a s  y  s u s  a c c e s i o n e s ,  o  p a r a  o b t e n e r  c o n c e s i o n e s  d e  
e x p l o t a c i ó n  d e  m i n a s  o  a g u a s .   
 

" E l  E s t a d o  p o d r á  c o n c e d e r  e l  m i s m o  d e r e c h o  a  l o s  
e x t r a n j e r o s ,  s i e m p r e  q u e  c o n ve n g a n  a n t e  l a  S e c r e t a r í a  d e  
R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s  e n  c o n s i d e r a r s e  c o m o  n a c i o n a l e s  r e s p e c t o  d e  
d i c h o s  b i e n e s  y  e n  n o  i n vo c a r ,  p o r  l o  m i s m o ,  l a  p r o t e c c i ó n  d e  s u s  
g o b i e r n o s  p o r  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  a q u e l l o s ;  b a j o  l a  p e n a ,  e n  c a s o  d e  
f a l t a r  a l  c o n ve n i o ,  d e  p e r d e r  e n  b e n e f i c i o  d e  l a  N a c i ó n ,  l o s  b i e n e s  
q u e  h u b i e r e n  a d q u i r i d o  e n  v i r t u d  d e  l o  m i s m o .   

 



E n  u n a  f a j a  d e  c i e n  k i l ó m e t r o s  a  l o  l a r g o  d e  l a s  f r o n t e r a s  y  d e  
c i n c u e n t a  e n  l a s  p l a ya s ,  p o r  n i n g ú n  m o t i vo  p o d r á n  l o s  e x t r a n j e r o s  
a d q u i r i r  e l  d o m i n i o  d i r e c t o  s o b r e  t i e r r a s  y  a g u a s . . . "   
 

En es te  m ismo ar t í cu lo  se  es tab lecen  res t r i cc iones  a  la  

invers ión  de  par t i cu la res ,  tan to  nac iona les  como ex t ran je ros ,  

en  mate r ia  pe t ro le ra ,  de  energ ía  e léc t r i ca  y  de  miner ía ,  pe ro  

d ichas  res t r i cc iones  cons t i tuc iona les  se rán  ana l i zadas  con  

de ta l le  en  su  momento .   

 

Por  su  par te ,  e l  Cód igo  C iv i l  pa ra  e l  D is t r i to  Federa l  en  

mate r ia  Común y  para  toda  la  Repúb l i ca  en  mate r ia  Federa l  

es tab lece  en  su  a r t í cu lo  12  que   

 
" L a s  l e ye s  p a r a  e l  D i s t r i t o  F e d e r a l ,  s e  a p l i c a r á n  a  t o d a s  l a s  

p e r s o n a s  q u e  s e  e n c u e n t r e n  e n  e l  t e r r i t o r i o  d e l  m i s m o  s e a n  
n a c i o n a l e s  o  e x t r a n j e r o s . ”   

 

F ina lmente ,  l a  Ley  Genera l  de  Pob lac ión   en  su  a r t í cu lo  

44 ,  o to rga  la  ca l idad  de  inmig ran te  a l :   

 
" E x t r a n j e r o  q u e  s e  i n t e r n a  l e g a l m e n t e  e n  e l  p a í s  c o n  e l  

p r o p ó s i t o  d e  r a d i c a r s e  e n  é l ,  e n  t a n t o  a d q u i e r a  l a  c a l i d a d  d e  
i n m i g r a d o  y  l a  d e  i n m i g r a n t e  i n ve r s i o n i s t a  a l  e x t r a n j e r o  q u e  s e  
i n t e r n a  e n  e l  p a í s  p a r a  i n ve r t i r  s u  c a p i t a l  e n  l a  i n d u s t r i a ,  c o m e r c i o  
y  s e r v i c i o s ,  d e  c o n f o r m i d a d  c o n  l a s  l e ye s  n a c i o n a l e s ,  s i e m p r e  q u e  
c o n t r i b u ya  a l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  y  s o c i a l  d e l  p a í s  y  q u e  s e  
m a n t e n g a  d u r a n t e  e l  t i e m p o  d e  r e s i d e n c i a  e n  e l  e x t r a n j e r o  e l  m o n t o  
m í n i m o  q u e  f i j e  e l  r e g l a m e n t o  d e  e s t a  l e y .   

 
P a r a  c o n s e r va r  e s t a  c a r a c t e r í s t i c a  e l  i n ve r s i o n i s t a  d e b e r á  

a c r e d i t a r  q u e  m a n t i e n e  e l  m o n t o  m í n i m o  d e  i n ve r s i ó n  a  q u e  s e  
r e f i e r e  e l  p á r r a f o  a n t e r i o r . . . ”   

 
Por  su  par te  e l  Reg lamento  de  la  Ley  Genera l  de  

Pob lac ión  pub l i cado  en  e l  D ia r io  Of i c ia l  de  la  Federac ión ,  e l  

31  de  agos to  de  1992  y  que  abroga  e l  pub l i cado  e l  17  de  



nov iembre  de  1976  o to rga  la  ca l idad  de  v i s i tan te  de  negoc ios  

e  invers ion is ta  " a l  e x t r a n j e r o  q u e  p r e t e n d a  i n t e r n a r s e  e n  e l  

t e r r i t o r i o  n a c i o n a l  c o n  e l  o b j e t o  d e  c o n o c e r  d i f e r e n t e s  a l t e r n a t i va s  
d e  i n ve r s i ó n ,  r e a l i z a r  u n a  i n ve r s i ó n  d i r e c t a  o  s u p e r v i s a r l a ,  
r e p r e s e n t a r  a  u n a  e m p r e s a  e x t r a n j e r a ,  o  r e a l i z a r  t r a n s a c c i o n e s  
c o m e r c i a l e s . "   

 
También  es tab lece  que :  

 
" P a r a  i n v e r s i o n i s t a s  s e r á  n e c e s a r i o  p r e s e n t a r  u n a  c o n s t a n c i a  

e x p e d i d a  p o r  e l  R e g i s t r o  N a c i o n a l  d e  I n ve r s i o n e s  E x t r a n j e r a s ,  o  l a  
d o c u m e n t a c i ó n  q u e  a c r e d i t e  l a  i n ve r s i ó n  m í n i m a  d e l  e q u i va l e n t e  a  
ve i n t i s é i s  m i l  d í a s  d e  s a l a r i o  m í n i m o  g e n e r a l  d i a r i o  v i g e n t e  e n  e l  
D i s t r i t o  F e d e r a l . "  y  q u e  " c u a n d o  l a  i n ve r s i ó n  c o n s i s t a  e n  l a  
a d q u i s i c i ó n  d e  b i e n e s  i n m u e b l e s ,  s e  d e b e r á  p r e s e n t a r  l a  e s c r i t u r a  
p ú b l i c a  e n  q u e  c o n s t e  l a  c o m p r a  ve n t a  o  e l  c o n t r a t o  d e  f i d e i c o m i s o  
p o r  e l  q u e  a d q u i e r a  d e r e c h o s  d e  f i d e i c o m i s a r i o ,  p o r  e l  m o n t o  
m í n i m o  e q u i va l e n t e  a  c u a r e n t a  m i l  d í a s  d e  s a l a r i o  m í n i m o  g e n e r a l  
d i a r i o  v i g e n t e  e n  e l  D i s t r i t o  F e d e r a l . "   
 

De lo  expues to  se  desprende  que  la  invers ión  ex t ran je ra  

pueda  cons idera rse  como el  acto  o  suces ión de  actos  a  
t ravés  de  los  cua les  se  inv ier te  en  un pa ís  d is t in to  y  su  
c las i f icac ión como ta l ,  se  basa  en  e l  hecho de  que los  
f lu jos  f inancieros ,  por  lo  menos en  a lgún momento ,  
a t rav iesen f ronteras .  

 

Una  de  las  causas  que  o r ig inan  e l  nac im ien to  y  

desar ro l lo  de  la  invers ión  ind i rec ta  ex t ran je ra  en  Méx ico  es  la  

no  au tosu f i c ienc ia  p roduc t i va ,  económica  y  po l í t i ca  para  

sa t i s facer  nues t ras  p rop ias  neces idades  de  és tas  fo rma e l  

cap i ta l  ex t ran je ro  sue le  es ta r  su je to  a  po l í t i cas  amb iguas ,  se  

le  desea  y  a l  m ismo t iempo no  se  le  desea  y  es  p re fe r ib le  

de te rminar  la  s i tuac ión  que  le  co r responde con  respec to  a  los  

campos  de  invers ión  permi t idos ,  la  med ida  de  la  par t i c ipac ión  



ob l iga to r ia  de l  cap i ta l  nac iona l ,  e l  t ra tamien to  camb ian te  de  

sus  u t i l i dades  y  la  segur idad  de  su  invers ión .   

 

Las  pos tu ras  es ta ta les  pueden  ser  ex t remas :  por  un  lado  

una  impruden te  po l í t i ca  de  invers iones  ex t ran je ras  que  

par t iendo  de l  supues to  de  la  conven ienc ia  abso lu ta  e  i l im i tada  

de  ta les  invers iones ,  abr ie ra  las  puer tas  to ta lmente ,  s in  

l im i tac ión  de  magn i tud ,  n i  se lecc ión  de  p ropós i tos ,  a  todo  

cap i ta l  ex te rno .   

 

E l  o t ro  ex t remo vendr ía  a  se r  una  po l í t i ca  de  

res t r i cc iones  y  reg lamentac iones  r igu rosas ,  cuya  f ina l idad  

fuere  la  p roh ib ic ión  rea l  y  p rác t i ca  de  la  invers ión  ex t ran je ra  y  

cuyo  fundamento  es ta r ía  en  la  doc t r ina  de  que  e l  desar ro l lo  

económico  de l  pa ís  deber ía  l l eva rse  a  cabo  so lamente  por  la  

invers ión  in te rna ,  p roduc to  de l  ahor ro  nac iona l .   

  

E l  fenómeno de  la  empresa  in te rnac iona l  es  una  rea l idad  

po l í t i ca  y  económica  de l  mundo con temporáneo .  En  la  

ac tua l idad ,  n ingún  pa ís ,  cua lqu ie ra  que  sea   su  es tado  de  

desar ro l lo ,  pa rece  es ta r  en  pos ib i l i dad  de  sus t raerse  

to ta lmente  de  la  acc ión  de  las  co rporac iones  t ransnac iona les .   

 

S i  l os  gob ie rnos  han  de  asegura r  los  bene f i c ios  que  se  

der i van  de  la  p resenc ia  de  la  empresa  mu l t inac iona l ,  deben  

es ta r  d ispues tos  y  p reparados  para  idear  y  poner  en  p rác t i ca  

las  fó rmu las  adecuadas  que  les  permi tan  ce lebra r  nuevos  

concorda tos  indus t r ia les  en t re  e l los  y  las  compañías  

in te rnac iona les  que  operan  en  sus  respec t i vos  pa íses .  

  

La  expans ión  p rogres iva  en  número ,  tamaño y  poder  de  

empresas  que  ac túan  en  una  var iedad  de  pa íses ,  con  

capac idad  para  a fec ta r  e l  func ionamien to  económico  y  po l í t i co  



de un   Es tado ,  s ign i f i ca  que  un  nuevo  t ipo  de  o rgan izac ión  

in te rnac iona l  ha  s ido  c reado .  

 

Para  dar  respues ta  a  es ta  novedosa  fo rma de  re lac ión  

t ransnac iona l ,  co r responde  a  los  gob ie rnos  adop ta r  una  

es t ra teg ia  que  se  en f ren te  a  aque l la  de  la  co rporac ión  

mu l t inac iona l ,  a  f i n  de  hacer  co inc id i r  l a  acc ión  de  és tas  

empresas  con  los  ob je t i vos  genera les  de l  i n te rés  nac iona l  y  

de l  desar ro l lo  in te rno .   

 

La  p laneac ión  de  es ta  es t ra teg ia  ha  de  es ta r  conceb ida  

en  func ión  de  la  po l í t i ca  económica  y  soc ia l  i n te rna  y  de  la  

po l í t i ca  ex te r io r  de l  pa ís .   

 

Desde  luego ,  la  na tu ra leza  de  la  es t ra teg ia  que  se  

es tab lezca  dependerá  de l  esquema de  desar ro l lo  que  

p re tenda  un  gob ie rno ,  pe ro  la  e fec t i v idad  de  su  ap l i cac ión  

norma lmente  p resupone la  ex is tenc ia  de  un  Es tado  nac iona l  

fue r te ,  con  una  capac idad  rea l  de  man iobra  en  la  es fe ra  

in te rnac iona l  y  con  un  pape l  eminen te  en  e l  ámb i to  in te rno .   

 

E l  g rado  de  au tonomía  nac iona l  f ren te  a  la  acc ión  de  

corporac iones  p r i vadas  ex t ran je ras ,  queda  en  g ran  med ida  

cond ic ionada  por  la  noc ión  que  tenga  e l  Es tado  de  la  func ión  

que  cor responde cumpl i r  en  es tos  dos  ó rdenes .   

 

En  op in ión  de  Ignac io  Gómez Pa lac io :  

 

“Para  aprec ia r  e l  func ionamien to  de  la  empresa  

in te rnac iona l ,  es  impor tan te  ac la ra r  qué  se  en t iende  por  es te  

concep to .   

 

“Las  cues t iones  semánt i cas  han  p reocupado a  los  

es tud iosos  de  la  g ran  co rporac ión .  As í ,  se  les  descr ibe  a  las  



mismas como in te rnac iona l " ,  "mu l t inac iona l " ,  " t ransnac iona l " ,  

"p lu r inac iona l " ,  "e tnocén t r i ca " ,  "po l i cén t r i ca " .   

 

“Para  nues t ros  p ropós i tos ,  es tos  concep tos  pueden  

usarse  con  un  sen t ido  idén t i co ,  pues to  que  lo  que  in te resa  

examinar  es  la  na tu ra leza  de l  fenómeno que  comprenden.   

 

“S in  embargo ,  es  ev iden te  e l  mér i to  técn ico  de  la  

d is t inc ión  en t re  la  empresa  in te rnac iona l  y  la  empresa  

mu l t inac iona l .  Las  p r imeras  son  "aque l las  f i rmas  que  rea l i zan  

ac t i v idades  p roduc t i vas  en  d i fe ren tes  pa íses  y  cuyo  cap i ta l  es  

por  lo  genera l  p rop iedad  de  un  pa ís  indus t r ia l i zado .  Son  

empresas  mu l t inac iona les  aque l las  en  las  que  la  p rop iedad  

es tá  d is t r ibu ida  en t re  res iden tes  de  d i fe ren tes  pa íses .  

 

“La  ins t i tuc ión  de  la  empresa  in te rnac iona l  represen ta ,  

por  tan to ,  una  fo rma de  invers ión  ex t ran je ra  d i rec ta  que  

rea l i za  una  g ran  un idad  económica  en  d ive rsos  pa íses .   

 

“Por  responder  a  una  es t ra teg ia  co rpora t i va  g loba l ,  l a  

empresa  t ransnac iona l  cons t i tuye  una  moda l idad  impor tan te  

de  la  invers ión  ex t ran je ra  t rad ic iona l ,  fundada  en  bases  

b i la te ra les .   

 

“En  e fec to ,  po r  su  fo rma de  operac ión ,  la  empresa  

in te rnac iona l  es  una  agrupac ión  de  f i l i a les  rad icadas  en  

d i fe ren tes  pa íses ,  que  se  encuen t ran  es t rechamente  

v incu ladas  a  la  casa  mat r i z  por  re lac iones  de  p rop iedad  

común,  que  responden a  una  es t ra teg ia  común y  que  ob t ienen  

recursos  f inanc ie ros  y  humanos  de  un  fondo  común.  La  

mayor ía  de  es tas  empresas  es tán  es tab lec idas  en  indus t r ias  

o l igopó l i cas  y  es tán  d i r ig idas  por  casas  mat r i ces  rad icadas  en  

Es tados  Un idos .  

 



“Las  g randes  corporac iones  se  han  p ropagado por  e l  

s i s tema económico  in te rnac iona l  en  var ias  e tapas .  La  p r imera  

fase  la  in i c ian  con  la  expor tac ión  de  sus  p roduc tos  a  o t ros  

pa íses ;  pasan  por  e l  es tab lec im ien to  de  una  o rgan izac ión  de  

ven tas  de  d ichos  p roduc tos  en  e l  ex t ran je ro ;  s iguen  con  la  

conces ión  de  l i cenc ias  para  e l  uso  de  sus  pa ten tes  y  marcas  y  

para  la  p res tac ión  de  as is tenc ia  técn ica  a  compañías  loca les  

que  p roducen  y  venden  sus  a r t í cu los .   

 

“Cu lm inan  es te  p roceso  con  la  adqu is ic ión  de  los  

es tab lec im ien tos  loca les  o  ins ta lándose  como  p roduc to res  en  

e l  ex t ran je ro  a  t ravés  de  subs id ia r ias  to ta l  o  parc ia lmen te  

p rop iedad  de  la  mat r i z ,  pe ro  s iempre  con t ro ladas  por  e l las .  

 

“La  dec is ión  de  es tab lecerse  en  un  pa ís  de te rminado  

obedece  a  c i r cuns tanc ias  d ive rsas .  Qu izá  la  razón  más  

impor tan te  tenga  su  o r igen  en  la  impos ic ión  de  ta r i fas  

a rance la r ias  o  de  con t ro les  a  la  impor tac ión  por  e l  gob ie rno  

de  un  pa ís  a l  cua l  l a  empresa  in te rnac iona l  t rad ic iona lmente  

expor ta  sus  a r t í cu los .   

 

Para  remed ia r  los  e fec tos  de  es ta  med ida ,  l a  g ran  

corporac ión  sa lva  las  bar re ras  aduaneras  con  e l  

es tab lec im ien to  de  una  subs id ia r ia  que  manufac tu ra  

loca lmen te . ” 20  

 

Cua lqu ie ra  que  sea  e l  mot i vo ,  és te  s iempre  es tá  

cond ic ionado  por  la  es t ra teg ia  a  la rgo  p lazo  de  la  empresa  

mu l t inac iona l .  Por  e jemp lo ,  la  impor tanc ia  de  un  mercado  

ex t ran je ro  puede  depender  de  las  neces idades  de  in tegrac ión  

ver t i ca l  de  la  g ran  corporac ión  (p reservar  y  asegura r  e l  

abas tec im ien to  de  mate r ias  p r imas ,  ins ta la rse  en  un  para íso  

                                                           
20 GÓMEZ PALACIO, Ignacio. Op. Cit. Pág. 28. 



f i sca l )  o  es ta r  en  func ión  de  la  competenc ia  con  una  

corporac ión  r i va l  po r  ob tener  la  supremac ía  en  un  mercado .   

  

Bernardo  Sepú lveda  y  An ton io  Chumacero  nos  d icen  que :  

 

“Para  aprec ia r  la  na tu ra leza  de  la  empresa  in te rnac iona l ,  

e l  i nd icador   más   impor tan te   es   su   magn i tud   y   

c rec im ien to .   Como se   

ind icó  p rev iamente ,  la  expans ión  de  la  invers ión  p r i vada  

nor teamer icana  en  e l  ex te r io r  ha  s ido  no tab le ,  obv iamente ,  la  

co rporac ión  t ransnac iona l ,  p r inc ipa lmente  la  de  o r igen  

es tadoun idense ,  ha  jugado  un  pape l  bás ico .   

 

“Por   o t ra   pa r te ,   se   ha   es t imado  que   d ive rsas   

empresas  t ransnac iona les ,   de   o r ígenes  muy  d ive rsos   

p r inc ipa lmente   europeo  y   

 

 

j aponés ,  per tenecen ,  en  func ión  a  la  magn i tud  de  sus  ven tas  y  

u t i l i dades ,  a l  g rupo  se lec to  de  g randes  corporac iones  que  

operan  en  e l  ex te r io r .   

 

E l lo  s ign i f i ca  que  cerca  de  t resc ien tas  empresas  

in te rnac iona les ,  de  las  cua les  dos  te rceras  par tes  son  

nor teamer icanas ,  con t ro lan  y  dominan  e l  vo lumen p r inc ipa l  de  

la  invers ión  p r i vada  ex t ran je ra  en  e l  mundo . ” 21  

 

Una  carac te r ís t i ca  bás ica  de  la  empresa  in te rnac iona l  es  

la  cen t ra l i zac ión  de  las  dec is iones .  Todas  las  operac iones  de  

las  subs id ia r ias  es tán  con t ro ladas  por  la  casa  mat r i z  y  las  

f i l i a les  deben  func ionar  den t ro  de l  esquema genera l  de  la  

g ran  corporac ión ,  cuyas  dec is iones  se  adop tan  a  la  luz  de  

a l te rna t i vas  mu l t inac iona les .   
                                                           
21 SEPÚLVEDA, Bernardo y otro. Op. Cit. Págs. 10 y 12. 



 

La  p laneac ión  es t ra tég ica  a  la rgo  p lazo  de l  

cong lomerado  se  l l eva  a  cabo  sobre  una  base  g loba l .  Lo  

m ismo sucede  con  la  coord inac ión  de  la  índo le  y  d i recc ión  de  

su  expans ión  y  la  in tegrac ión  log ís t i ca  de  su  p roducc ión  y  

mercado .  

 

Las  f i l i a les  operan  ba jo  la  d isc ip l ina  y  e l  marco  de  

acc ión  de  la  casa  mat r i z .  Las  dec is iones  que  adop ta  la  mat r i z  

inc luyen  la  de te rminac ión  de l  pa ís  en  donde  se  rea l i za rá  una  

nueva  invers ión ,  los  a r t í cu los  que  p roduc i rá  cada  f i l i a l  a  f i n  de  

ev i ta r  dup l i c idades ,  las  ven tas  de  p roduc tos  e laborados  y  

semie laborados  en t re  subs id ia r i as ;  l a  de te rminac ión   de l   

p rec io   que   se   pagará   por  los  a r t í cu los  que  se   

venden no  só lo  en t re  las  f i l i a les ,  s ino  tamb ién  a l  menudeo y  

para  la  expor tac ión .   

 

 

 

As im ismo,  se  cen t ra l i za  e l  con t ro l  de  las  fuen tes  de  

mate r ia  p r ima;  la  adqu is i c ión  de  mate r ia l  a l  mayoreo ;  la  

coord inac ión  de  técn icas  de  mercadeo  y  la  as ignac ión  o  

res t r i cc ión  de  mercados  de  expor tac ión  para  las  f i l i a les .  De  la  

m isma fo rma,  co r responde  a  la  mat r i z  la  d i recc ión  de  los  

p rogramas de  inves t igac ión  y  desar ro l lo  y  de  la  po l í t i ca  

f inanc ie ra  de  la  empresa .  

  

En  e l  o rden  in te rno  de  la  empresa  in te rnac iona l ,  puede  

ex is t i r  un  a l to  g rado  de  r i va l idad  en t re  las  subs id ia r ias ,  

es fo rzándose  cada  una  de  e l las  por  demost ra r  su  e f i cac ia ,  

aunque  s in  o lv ida r  e l  ca rác te r  co rpora t i vo  de l  s i s tema.   

 

Las  f i l i a les  son  juzgadas  por  la  mat r i z  en  func ión  de  la  

es t ra teg ia  g loba l  y  las  par tes  in tegran tes  de l  s is tema no  se  



cons ideran  en  fo rma a is lada ,  s ino  a  la  luz  de  su  con t r ibuc ión  

a  las  u t i l i dades  y  a  los  ob je t i vos  de l  cong lomerado  como un  

todo .   

 

En  cua lqu ie r  c i r cuns tanc ia ,  l as  subs id ia r ias  deben  

suped i ta r  sus  in te reses  par t i cu la res  a  aque l los  genera les  de  

la  empresa  mu l t inac iona l .   

 

S i  una  f i l i a l  reg is t ra  pérd idas ,  pero  sus  operac iones  

ev i tan  que  una  corporac ión  r i va l  i ng rese  a  un  mercado  

a l tamente  es t imado por  la  mat r i z ,  es ta  f i l i a l  puede  es ta r  

rea l i zando  una  func ión  más  ú t i l  en  e l  con tex to  de  la  es t ra teg ia  

de  la  empresa  in te rnac iona l  que  a lguna  o t ra  cuyo  mér i to  

descanse  en  la  generac ión  de  u t i l i dades .  

  

Para  ser  e fec t i vas ,  la  in tegrac ión  y  la  cen t ra l i zac ión  de  

la  empresa  in te rnac iona l  requ ie ren  de  un  a l to  g rado  de  con t ro l  

sobre  las  subs id ia r ias  ex t ran j e ras .  E l lo  se  log ra  con  la  

p rop iedad  to ta l  o  cuando menos  mayor i ta r ia  de  las  f i l i a les .   

 

Ex is te  una  c la ra  p re fe renc ia  de  las  empresas  

mu l t inac iona les  por  poseer  e l  100% de l  cap i ta l  de  sus  f i l i a les  

y  a lgunas  corporac iones  só lo  inver t i rán  en  e l  ex te r io r  con  esa  

cond ic ión .   

 

Con  és ta  po l í t i ca ,  se  ob t iene  la  suped i tac ión  y  

coord inac ión  requer ida  por  la  mat r i z ;  pe ro  tamb ién  s i rve  a  la  

empresa  mu l t inac iona l  como argumento  para  ev i ta r  con f l i c tos  

de  in te reses  con  pos ib les  coprop ie ta r ios  nac iona les  sobre  los  

d ive rsos  aspec tos  de  la  d i recc ión  de  la  empresa ,  as im ismo,  la  

empresa  in te rnac iona l  ob je ta  e l  es tab lec im ien to  de  

invers iones  con jun tas  por  su  avers ión  a  reve la r  i n fo rmac ión  

in te rna  de  la  compañía  a  ex t raños  y  por  su  ind ispos ic ión  para  

compar t i r  l as  u t i l i dades  que  de  la  invers ión  ex is tan ,  desde  



l uego ,  o t ras  fo rmas  a l te rnas  de  con t ro l  que  no  requ ie ren  la  

p rop iedad  de l  cap i ta l  de  la  empresa .   

 

E l  con t ro l  de  las  fuen tes  de  tecno log ía ,  o  los  con t ra tos  

de  admin is t rac ión ,  por  e jemp lo ,  pueden  hacer  innecesar ia  la  

par t i c ipac ión  en  las  acc iones  de  la  compañía .   

 

Para  que  e l  s i s tema corpora t i vo  mu l t inac iona l  func ione ,  

es  necesar io  que  e l  pe rsona l  que  t raba ja  para  la  empresa  

in te rnac iona l  abandone toda  ac t i tud  nac iona l i s ta  y  que  es té  

consc ien te  que  en  ú l t ima  ins tanc ia  su  lea l tad  se  depos i ta  en  

los  acc ion is tas  de  la  casa  mat r i z .   

 

Es tos  in te reses  deben  p reva lecer  aun  cuando  parezca  

que  e l lo  no  es  en  bene f i c io  de l  pa ís  en  que  opera  la  f i l i a l .  

Inc luso  en  e l  caso  en  que  un  pa ís  a t rav iese  por  d i f i cu l t ades  

económicas ,  cues t iones  ta les  como la  t rans fe renc ia  de  

fondos ,  e l  t ras lado  de  la  p roducc ión  de  una  subs id ia r ia  a  o t ra  

o  e l  camb io  en  las  d i rec t r i ces  de  la  expor tac ión ,  han  de  se r  

resue l tas  por  e l  pe rsona l  de  la  empresa  mu l t inac iona l  en  

func ión  de  los  in te reses  de  és ta ,  s in  emi t i r  j u i c io  de  va lo r  

sobre  las  consecuenc ias  que  se  p roducen  en  e l  pa ís .  

  

En  la  empresa  mu l t inac iona l ,  ex is te  una  es t ruc tu ra  

je ra rqu izada  en  la  que  los  d i rec to res  de  una  f i l i a l  es tán  

suped i tados  a  los  d ic tados  de  la  casa  mat r i z  y  a  los  

acc ion is tas  de  la  g ran  corporac ión .  S i  se  p rodu jese  un  

fenómeno semejan te  en  e l  caso  de  las  o rgan izac iones  

púb l i cas  de  una  nac ión ,  con  un  es labonamien to  s im i la r  en  la  

adopc ión  de  dec is iones ,  e l  pa ís  a fec tado  ser ía  cons iderado  

una  co lon ia .   

 

En  e l  m ismo sen t ido ,  aunque  las  co rporac iones  

mu l t inac iona les  son  o rgan izac iones  económicas  p r i vadas ,  las  



dec is iones  bás icas  sobre  su  operac ión  se  toman en  e l  

ex te r io r .   

 

La  ve rdad  parece  encon t ra rse  en  e l  pun to  de  equ i l i b r io  

en t re  las  dos  pos ic iones  an tagón icas  respec to  a  la  invers ión  

ex t ran je ra .   

 

E l  ve rdadero  p rob lema,  se  reduce  en  una  cor rec ta  

cana l i zac ión  de  las  invers iones  ex t ran je ras  d i rec tas  o  

ind i rec tas ,  en  la  magn i tud  deseab les ,  y  en  su  ap l i cac ión  para  

aumenta r  e l  r i tmo  de  c rec im ien to  de l  pa ís .  

 

Absurdo  y  per jud ic ia l  resu l ta r ía  para  e l  pa ís  a t rasado  

indus t r ia l  y  tecno lóg icamente  ser ía  que  por  razones  

nac iona l i s tas  i r re f lex ivas  se  s igu ie ra  una  po l í t i ca  de  exc lus ión  

de  las  invers iones  ex t ran je ras  y  tamb ién  muy  per jud ic ia l  

resu l ta r ía  la  fa l ta  de  una  pos tura  gubernamenta l  de f in ida .   

 

No  menos  dañoso  se  p resen ta r ía  tamb ién  e l  supues to  de  

que  la  po l í t i ca  en  mate r ia  de  invers iones  ex t ran je ras  resu l ta ra  

i l óg ico  o  con t rad ic to r ia .   

 

La  tendenc ia  gubernamenta l  puede  ser  ec léc t i ca ,  es  

dec i r ,  admi t i r  en  c ie r tos  casos  y  ba jo  de te rminadas  

cond ic iones  a  las  invers iones  de l  ex te r io r  y  rechazar las  

parc ia l  y  razonadamente .  Es ta  inc l inac ión  de l  gob ie rno  es  

me jo r  que  las  tendenc ias  ex t remas .   

En  op in ión  de  R icardo  Méndez  S i l va  es  necesar io  sen ta r  

bases  leg is la t i vas  de  con t ro l  a l  cap i ta l  ex t ran je ro ,  seña la r  los  

campos  y  los  reng lones  económicos  en  los  que  puede  

par t i c ipa r ,  con  e l  ob je to  de  que  sus  e fec tos  no  sean  dañ inos ,  

s ino  por  e l  con t ra r io  bené f i cos . 22

                                                           
22 Autor citado por CASTRO ROJAS, La economía internacional. Fondo de Cultura Económica. México 
Distrito Federal 1996. 3ª Edición. Pág. 307. 



 
LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS.   
 
Estos  se  t ra tan  de  cong lomerados  humanos  en  s i tuac ión  

seden ta r ia  den t ro  de  un  te r r i to r io  de te rminado .   

 

En  e l  Derecho  mex icano  e l  emp leo  de l  té rm ino  es  muy  

rec ien te  da ta  de  la  década  de  los  se ten ta  de l  s ig lo  XX y  

aparece  cuando expresamente  se  a t r ibuye  a l  Es tado  mex icano  

la  responsab i l i dad  de  d ic ta r  med idas  para  o rdenar  los  

asen tamien tos  humanos  y  es tab lecer  adecuadas  p rov is iones ,  

usos ,  reservas  y  des t inos  de  t ie r ras ,  aguas  y  bosques ,  a  

e fec to  de  e jecu ta r  obras  púb l i cas  y  de  p lanear  y  regu la r  la  

fundac ión ,  conservac ión ,  me jo ramien to  y  c rec im ien to  de  los  

cen t ros  de  pob lac ión ;  para  e l  f racc ionamien to  de  los  

la t i fund ios ;  pa ra  d isponer ,  en  los  té rm inos  de  la  ley  

reg lamenta r ia  la  o rgan izac ión  y  exp lo tac ión  co lec t i va  de  los  

e j idos  y  comun idades ;  para  e l  desar ro l lo  de  la  pequeña  

p rop iedad  agr íco la  en  exp lo tac ión ;  para  la  c reac ión  de  nuevos  

cen t ros  de  pob lac ión  agr íco la  en  t ie r ras  y  aguas  que  les  sean  

ind ispensab les ;  para  e l  fomento  de  la  agr i cu l tu ra  y  para  ev i ta r  

la  des t rucc ión  de  los  e lementos  na tu ra les  y  los  daños  que  la  

p rop iedad  pueda  su f r i r  en  per ju i c io  de  la  soc iedad .   

 

De  es ta  dec la rac ión  de  p r inc ip ios ,  i nser ta  en  e l  rég imen 

de  p rop iedad  soc ia l  de  la  t i e r ra  y  de l  p ropós i to  púb l i co  de  

log ra r  e l  desar ro l lo  equ i l i b rado  de l  pa ís ,  as í  como tamb ién  de  

las  facu l tades  que  se  o to rgaron  a l  Congreso  para  leg is la r  a  

t í tu lo  reg lamenta r io  en  la  mate r ia ,  aparec ió  en  la  Ley  Genera l  

de  Asen tamien tos  Humanos ,  como ob je to  de l  o rden  normat i vo  

que  e l la  es tab lece  un  concep to  de  asen tamien tos  humanos ,  a  

saber :   

 



Por  asen tamien to  humano,  debe  en tenderse  la  rad icac ión  

de  un  de te rminado  cong lomerado  demográ f i co ,  con  e l  con jun to  

de  sus  s is temas  de  conv ivenc ia ,  en  una  á rea  f í s i camente  

loca l i zada ,  cons iderando  den t ro  de  la  m isma los  e lementos  

na tu ra les  y  las  obras  mate r ia les  que  la  in tegran .   

 

E l  p rop io  o rdenamien to  de f ine  a  los  cen t ros  de  

pob lac ión ,  que  t ienen  una  func ión  de te rminada  en  e l  de recho  

agra r io  y  que  fundamenta lmente  es tán  re lac ionados  con  los  

asen tamien tos  humanos ,  en  la  med ida  en  que  las  á reas  que  

és tos  ocupan ,  a l  es ta r  cons t i tu idas  por  e lementos  na tu ra les  

que  cumplen  una  func ión  de  p reservac ión  de  las  cond ic iones  

eco lóg icas  de  d ichos  cen t ros  y  a  las  á reas  que  por  reso luc ión  

de  las  au to r idades  agra r ias  se  des t inan  a  su  fundac ión ,  deben  

ser  regu lados  en  c i rcuns tanc ias  para le las ,  máx ime que  la  Ley  

Genera l  de  Asen tamien tos  Humanos  en  su  a r t í cu lo  3 ,  

de te rmina  que  la  o rdenac ión  y  regu lac ión  de  los  

asen tamien tos  humanos ,  tenderá  a  me jo ra r  las  cond ic iones  de  

v ida  de  la  pob lac ión  u rbana  y  ru ra l .  

 

Igua lmente  e l  numera l  t ransc r i to  nos  hab la  de  

CONCESIÓN ,  l a  cua l  es  e l  ac to  admin is t ra t i vo  a  t ravés  de l  

cua l  l a  admin is t rac ión  púb l i ca ,  conceden te ,  o to rga  a  los  

par t i cu la res ,  conces ionar ios ,  e l  de recho  para  exp lo ta r  un  b ien  

p rop iedad  de l  Es tado  o  para  exp lo ta r  un  serv ido  púb l i co .    

 

Aunque la  pa labra  conces ión  t iene  e l  s ign i f i cado  de  

conven i r  en  favor  de  a lgo  que  no  se  qu ie re  o  no  se  es tá  de  

acuerdo ,  a  f i n  de  l l egar  a  un  resu l tado ,  su  uso  por  la  op in ión  

púb l i ca  o  e l  pueb lo  en  genera l  se  concen t ra  en  la  idea  de  un  

ac to  de l  Es tado  que  o to rga  una  cosa .  Es te  ú l t imo  sen t ido  lo  

recoge  e l  D icc ionar io  de  la  Lengua Españo la  de  la  Rea l  

Academia  Españo la ,  v igés ima ed ic ión ,  que  cu ida  de  las  voces  

de l  pueb lo  y  expresa :  ' 'O to rgamien to  guberna t i vo  a  favor  de  



par t i cu la res  o  de  empresas ,  b ien  sea  para  aprop iac iones ,  

d is f ru tes  o  aprovechamien tos  p r i vados  en  e l  domin io  púb l i co ,  

según  acon tece  en  minas ,  aguas  o  montes ,  b ien  para  cons t ru i r  

o  exp lo ta r  obras  pub l i cas ,  o  b ien  para  o rdenar ,  sus ten ta r  o  

aprovechar  se rv ic ios  de  la  admin is t rac ión  genera l  o  loca l ' ' .  

Parece  que  dec i r  conces ión  es  sobren tender  conces ión  

admin is t ra t i va .  

 

En  la  doc t r ina  de l  Derecho  Admin is t ra t i vo ,  e l  concep to  

que  t ienen  los  au to res  de  la  conces ión  admin is t ra t i va  es  

esenc ia lmente  co inc iden te .  Gab ino  Fraga ,  Andrés  Ser ra  

Ro jas ,  Jo rge  O l i ve ra  Toro  y  M igue l  Acos ta  Romero ,  apun tan  

sus tanc ia lmente  los  m ismos  e lementos  que  in tegran  e l  

concep to .  Ser ra  Ro jas  d ice :  ' ' es  un  ac to  admin is t ra t i vo  por  

med io  de l  cua l  l a  admin is t rac ión  púb l i ca  federa l  con f ie re  a  

una  persona  una  cond ic ión  o  poder  ju r íd ico  para  e je rcer  

c ie r tas  p re r roga t i vas  púb l i cas  con  de te rminadas  ob l igac iones  

y  derechos  para  la  exp lo tac ión  de  un  serv ic io  púb l i co ,  de  

b ienes  de l  Es tado  o  los  p r i v i l eg ios  exc lus ivos  que  comprenden  

la  p rop iedad  indus t r ia l ' ' .   

 

Los  au to res  ex t ran je ros  sos t ienen  concep tos  muy  

semejan tes  a  los  de  los  au to res  c i tados .  Enr ique  Sayagues  

Laso ,  u ruguayo ,  por  e jemp lo ,  la  de f ine  como:  ' ' e l  ac to  de  

derecho  púb l i co  que  con f ie re  a  una  persona  un  derecho  o  un  

poder  que  an tes  no  ten ía ,  med ian te  la  t ransmis ión  de  un  

derecho  o  de l  e je rc ic io  de  un  poder  p rop io  de  la  

admin is t rac ión ' ' .   

 

En  Franc ia ,  André  de  Laubadere ,  la  de f ine  como:  ' ' un  

p roced im ien to  que  permi te  a  la  admin is t rac ión  con fe r i r  c ie r tos  

derechos  a  un  par t i cu la r  (o  a lgunas  veces  a  una  persona  

púb l i ca )  en  cond ic iones  que  imp l i can  f recuen temente  un  

acuerdo  con t rac tua l  y  la  impos ic ión  de  de te rminadas  cargas” ,  



que conserva  y  ap l i ca  a l  concep tuar  lo  que  es  la  conces ión  de  

serv ic io  púb l i co  y  de  obra  púb l i ca  en  su  Tra i té  de  d ro i t  

admin is t ra t i f . 23

 

En  la  leg is lac ión  admin is t ra t i va  federa l  ex is te  una  g ran  

imprec is ión  a l  usar  la  pa labra  conces ión .  T rad ic iona lmente  se  

la  emp lea  para  los  casos  en  que  se  Oto rga  a  los  par t i cu la res  

e l  de recho  para  exp lo ta r  o  aprovechar  un  b ien  de l  domin io  

púb l i co  de  la  federac ión  o  para  cuando se  t ra te  de  exp lo ta r  un  

serv ic io  púb l i co ,  s in  embargo ,  a lgunas  leyes  hab lan  de  

conces ión  s in  que  se  t ra te  de  la  exp lo tac ión  de  un  b ien  o  un  

serv ic io  púb l i co ,  o  hacen  ma l  uso  de l  concep to  permiso  o  

au to r i zac ión  deb iendo  ser  conces ión ,  por  e jemp lo ,  l a  Ley  

Federa l  de  Rad io  y  Te lev is ión  impone la  neces idad  de  la  

conces ión  para  e l  caso  de  la  exp lo tac ión  de  una  es tac ión  de  

rad io  o  de  te lev is ión  de  t ipo  comerc ia l  y  en  camb io  ex ige  

permiso  s i  l a  es tac ión  es  no  comerc ia l ,  no  obs tan te  que  en  

ambos  casos  se  es tá  exp lo tando  un  b ien  de l  domin io  d i rec to  

de  la  nac ión  como es  e l  espac io  y  se  p res ta  la  m isma 

' ' ac t i v idad  de  in te rés  púb l i co ' ' .    

 

Hab la r  de  conces ión ,  en  lugar  de  permiso  o  au to r i zac ión  

admin is t ra t i va  y  v i ceversa ,  a  fenómeno común que  se  observa  

pasa  en  la  leg is lac ión  admin is t ra t i va .   

 

En  consecuenc ia ,  no  puede dec i r se  que  la  ley  reserve  

c ie r tas  mate r ias  a  la  conces ión  y  o t ras  a  los  permisos  o  

au to r i zac iones .  Es  por  mandato  de l  l eg is lador  que  a lgo  puede  

ser  ob je to  de  conces ión  o  de  permiso .   

 

                                                           
23 Cfr. VOZ CONCESIÓN ADMINISTRATIVA. Tomo A-CH. Diccionario Jurídico Mexicano. Editorial  
Porrúa UNAM. México Distrito Federal 1996. 9ª. Edición. Págs. 189 y 190. 



Extender  la  conces ión  a  ob je tos  que  no  sea ' '  l a  

exp lo tac ión  de  b ienes  o  de  serv ic ios  púb l i cos ,  es  dec is ión  

leg is la t i va .  

 

No  todo  campo de  b ienes  o  se rv idos  puede  ser  ob je to  de  

conces ión .  No  lo  son :  e l  pe t ró leo ,  los  ca rburos  de  h id rógeno  

só l ido ,  l íqu idos  o  gaseosos ,  la  pe t roqu ímica  bás ica ,  los  

m inera les  rad iac t i vos ,  e l  ap rovechamien to  de  los  combus t ib les  

nuc leares  para  la  generac ión  de  energ ía ;  tampoco  genera r ,  

conduc i r ,  t rans fo rmar ,  d i s t r ibu i r  y  abas tecer  energ ía  e léc t r i ca  

que  tenga  por  ob je to  la  p res tac ión  de  un  serv ic io  púb l i co ,  

co r reos ,  te lég ra fos ,  rad io te legra f ía ,  comun icac ión  v ía  sa té l i te ,  

fe r rocar r i l es ,  se rv ic io  púb l i co  de  banca  y  c réd i to .    

 

Ex is ten  campos  de  conces ión  en  que  no  pueden  tomar  

par t i c ipac ión  los  ex t ran je ros ,  por  e jemp lo  en  las  conces iones  

de  rad io  o  de  te lev is ión ;  en  las  conces iones  de  p res tac ión  de  

serv ic ios  púb l i cos  en  e l  D is t r i to  Federa l .  

 

A  veces  esa  par t i c ipac ión  ex t ran je ra  so lo  puede  ser  

m inor i ta r ia  como acon tece  en  las  conces iones  mineras .  

 

La  conces ión  admin is t ra t i va ,  es  una  dec is ión  de  la  

admin is t rac ión  púb l i ca  reg ida  por  la  ley .  Es  pos ib le  que  e l  

conces ionar io  l l egue  a  conven i r  con  la  admin is t rac ión  en  a lgo  

de l  con ten ido  de  la  conces ión :  como lo  es  su  rég imen de  

ta r i fas ,  y  a  es to  se  debe  que  la  doc t r ina  p iense  que  la  

conces ión  es  un  verdadero  con t ra to  y  no  una  s imp le  dec is ión  

un i la te ra l  de l  poder  púb l i co .  Pero  acep tada  la  so la  vo lun tad  

de  la  admin is t rac ión  o  és ta  y  la  de l  conces ionar io ,  como 

or igen  y  na tu ra leza  de  la  conces ión ,  es  c ie r to  que  esas  

vo lun tades  no  se  p roducen  con  abso lu ta  l i be r tad  s ino  que  

es tán  somet idas  a  las  reg las  de  la  ley  de  la  conces ión ,  que  

impr ime c ie r ta  índo le  reg lamenta r ia  a  es ta  ú l t ima .   



 

En  de f in i t i va ,  la  conces ión  admin is t ra t i va  aparece  en  la  

leg is lac ión  admin is t ra t i va ,  como dec is ión  cas i  exc lus iva  de l  

poder  púb l i co .   

 

E l  conces ionar io  se  subord ina  a  las  reg las  de  la  ley  que  

r ige  la  conces ión  y  se  adap ta  a  cas i  todas  las  cond ic iones  que  

se  f i j an  para  y  en  e l  o to rgamien to  de  la  m isma por  la  

au to r idad  admin is t ra t i va .  

 

S in  asegura r  en  fo rma abso lu ta  que  la  conces ión  

admin is t ra t i va  es té  en  decadenc ia  den t ro  de l  de recho  pos i t i vo  

mex icano ,  en  camb io  s i  l o  es tamos  a l  a f i rmar  que  su  rég imen 

lega l  ya  no  es  e l  imperan te  en  la  exp lo tac ión  de  los  recursos  

na tu ra les  p rop iedad  de l  Es tado  n i  tampoco  en  la  p res tac ión  de  

los  se rv ic ios  púb l i cos .   

 

 A  e fec to  de  conc lu i r  es te  aná l i s i s ,  es  impor tan te  

de te rminar  que  resa l ta  en  e l  a r t í cu lo  27  cons t i tuc iona l  l a  

noc ión  de  serv ic io  púb l i co ,  que  cons is te  en  lo  s igu ien te :  

 

Ins t i tuc ión  ju r íd ico  admin is t ra t i va  en  la  que  e l  t i t u la res  e l  

Es tado  y  cuya  ún ica  f i na l idad  cons is te  en  sa t i s facer  de  una  

manera  regu la r ,  con t inua  y  un i fo rme neces idades  púb l i cas  de  

carác te r  esenc ia l ,  bás ico  o  fundamenta l ;  se  concre ta  a  t ravés  

Es  de  p res tac iones  ind iv idua l i zadas  las  cua les  podrán  se r  

sumin is t radas  d i rec tamente  por  e l  Es tado  o  por  los  

par t i cu la res  med ian te  conces ión .  Por  su  na tu ra leza  es ta rá  

s iempre  su je ta  a  normas  y  p r inc ip ios  de  derecho  púb l i co .  

 

An te  la  neces idad  de  de l im i ta r  las  a t r ibuc iones  de  las  

au to r idades  admin is t ra t i vas  y  de  las  c i v i l es  ( jud ic ia les ) ,  e l  

té rm ino  serv ic io  púb l i co  encuen t ra  su  o r igen  en  Franc ia  en  e l  

año  de  1790  aprox imadamente .  E l  té rm ino  se  consagra  en  las  



l eyes  de  16  y  24  de  agos to  de  1790  y  en  e l  dec re to  de  16  

f ruc t ido r  año  I I .  De  es te  concep to  nace  todo  un  s is tema 

doc t r ina l  y  se  ins t i tuye  la  ju r i sd icc ión  admin is t ra t i va .    

 

Con fo rme a  los  documentos  ju r íd icos  an tes  c i tados ,  en  

sus  o r ígenes ,  e l  se rv ic io  púb l i co  tuvo  una  conno tac ión  

d iamet ra lmente  opues ta  a  la  que  se  le  da  hoy  en  d ía ,  ya  que  

e l  f i n  o r ig ina l  cons is t ió  en  p roh ib i r  a  los  t r ibuna les  jud ic ia les  

e l  conoc im ien to  de  l i t i g ios  admin is t ra t i vos  y  c rear  as í  l a  

ju r i sd icc ión  admin is t ra t i va .   

 

La  doc t r ina  e laboró  desde  en tonces  d ive rsas  acepc iones  

de  serv ic io  púb l i co .  En t re  los  p r inc ipa les  es tud iosos  podemos 

c i ta r  a  Leon  Dugu i t  y  Roger  Bonnard  ambos  exponen tes  de  la  

teo r ía  ob je t i va  y  a  Gas tón  Jeze ,  Lou is  Ro l land  y  Marce l  

Wa l ine  exponen tes  de  la  teo r ía  sub je t i va  en t ré  o t ros .    

 

En  Méx ico  han  surg ido  d is t ingu idos  teór i cos  de l  Derecho  

Admin is t ra t i vo ,  e l los  han  fo rmu lado  va l iosas  apor tac iones  

doc t r ina les ,  En t re  nues t ros  teór i cos  podemos menc ionar  a  don  

Andrés  Ser ra  Ro jas ,  Gab ino  F raga ,  O l i ve ra  Toro ,  Acos ta  

Romero ,  Ra fae l  de  P ina  y  o t ros .  24

 

Los  serv ic ios  púb l i cos  son  c reados  y  o rgan izados  por  e l  

Es tado  med ian te  leyes  emanadas  de l  Poder  Leg is la t i vo ;  deben  

ser  con t inuos ,  un i fo rmes ,  regu la res  y  permanentes ;  suponen 

s iempre  una  obra  de  in te rés  púb l i co ;  sa t i s facen  e l  i n te rés  

genera l  opon iéndose  a l  pa r t i cu la r ;  sa t i s facen  neces idades  

mate r ia les ,  económicas ,  de  segur idad  y  cu l tu ra les ;  pueden  ser  

g ra tu i tos  o  luc ra t i vos .  Var ían  de  acuerdo  con  la  evo luc ión  

na tu ra l  de  la  v ida  humana y  las  c i rcuns tanc ias  de  opor tun idad  

po l í t i ca ,  espac io - tempora les ,  de  amb ien te  o  c l imato lóg icas .  

                                                           
24 Cfr. VOZ SERVICIO PÚBLICO. Tomo P-Z. Diccionario Jurídico Mexicano. Editorial  Porrúa UNAM. 
México Distrito Federal 1996. 9ª. Edición. Págs. 3275 y 3276. 



 

En  la  Cons t i tuc ión  los  a r t í cu los  3 ;  27,  f racc ión V I ;  28 ;  

73 ,  f racc iones  XXV y  XXIX ,  123 ,  apar tado  A ,  f racc ión  XXVI I I ,  

y  e l  132 ,  des ignan  e l  p roceso  med ian te  e l  cua l  se  sa t i s facen  

las  neces idades  soc ia les ,  y  los  a r t í cu los  5  y  13 ,  u t i l i zan  

tamb ién  e l  té rm ino  serv ic io  púb l i co ,  re f i r i éndose  a l  t raba jo  

persona l  de l  se rv idor  de l  Es tado .   

 
 
D .  ARTÍCULO 28  CONSTITUCIONAL.  

 

Es te  numera l  d ispone  lo  s igu ien te :  

 
“ E n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  M e x i c a n o s  q u e d a n  p r o h i b i d o s  l o s  

m o n o p o l i o s ,  l a s  p r á c t i c a s  m o n o p ó l i c a s ,  l o s  e s t a n c o s  y  l a s  
e x e n c i o n e s  d e  i m p u e s t o s  e n  l o s  t é r m i n o s  y  c o n d i c i o n e s  q u e  f i j a n  
l a s  l e ye s .  E l  m i s m o  t r a t a m i e n t o  s e  d a r á  a  l a s  p r o h i b i c i o n e s  a  t í t u l o  
d e  p r o t e c c i ó n  a  l a  i n d u s t r i a .  

 
 “ E n  c o n s e c u e n c i a ,  l a  l e y  c a s t i g a r á  s e ve r a m e n t e ,  y  l a s  
a u t o r i d a d e s  p e r s e g u i r á n  c o n  e f i c a c i a ,  t o d a  c o n c e n t r a c i ó n  o  
a c a p a r a m i e n t o  e n  u n a  o  p o c a s  m a n o s  d e  a r t í c u l o s  d e  c o n s u m o  
n e c e s a r i o  y  q u e  t e n g a  p o r  o b j e t o  o b t e n e r  e l  a l z a  d e  l o s  p r e c i o s ;  
t o d o  a c u e r d o ,  p r o c e d i m i e n t o  o  c o m b i n a c i ó n  d e  l o s  p r o d u c t o r e s ,  
i n d u s t r i a l e s ,  c o m e r c i a n t e s  o  e m p r e s a r i o s  d e  s e r v i c i o s ,  q u e  d e  
c u a l q u i e r  m a n e r a  h a g a n ,  p a r a  e v i t a r  l a  l i b r e  c o n c u r r e n c i a  o  l a  
c o m p e t e n c i a  e n t r e  s í  y  o b l i g a r  a  l o s  c o n s u m i d o r e s  a  p a g a r  p r e c i o s  
e x a g e r a d o s  y ,  e n  g e n e r a l ,  t o d o  l o  q u e  c o n s t i t u ya  u n a  ve n t a j a  
e x c l u s i va  i n d e b i d a  a  f a vo r  d e  u n a  o  v a r i a s  p e r s o n a s  d e t e r m i n a d a s  y  
c o n  p e r j u i c i o  d e l  p ú b l i c o  e n  g e n e r a l  o  d e  a l g u n a  c l a s e  s o c i a l .  
 
 “ L a s  l e ye s  f i j a r á n  b a s e s  p a r a  q u e  s e  s e ñ a l e n  p r e c i o s  m á x i m o s  
a  l o s  a r t í c u l o s ,  m a t e r i a s  o  p r o d u c t o s  q u e  s e  c o n s i d e r e n  n e c e s a r i o s  
p a r a  l a  e c o n o m í a  n a c i o n a l  o  e l  c o n s u m o  p o p u l a r ,  a s í  c o m o  p a r a  
i m p o n e r  m o d a l i d a d e s  a  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  e s o s  
a r t í c u l o s ,  m a t e r i a s  o  p r o d u c t o s ,  a  f i n  d e  e v i t a r  q u e  
i n t e r m e d i a c i o n e s  i n n e c e s a r i a s  o  e x c e s i va s  p r o vo q u e n  i n s u f i c i e n c i a  
e n  e l  a b a s t o ,  a s í  c o m o  e l  a l z a  d e  p r e c i o s .  L a  l e y  p r o t e g e r á  a  l o s  



c o n s u m i d o r e s  y  p r o p i c i a r á  s u  o r g a n i z a c i ó n  p a r a  e l  m e j o r  c u i d a d o  
d e  s u s  i n t e r e s e s .   
 

“ N o  c o n s t i t u i r á n  m o n o p o l i o s  l a s  f u n c i o n e s  q u e  e l  E s t a d o  
e j e r z a  d e  m a n e r a  e x c l u s i va  e n  l a s  s i g u i e n t e s  á r e a s  e s t r a t é g i c a s :  
c o r r e o s ,  t e l é g r a f o s  y  r a d i o t e l e g r a f í a ;  p e t r ó l e o  y  l o s  d e m á s  
h i d r o c a r b u r o s ;  p e t r o q u í m i c a  b á s i c a ;  m i n e r a l e s  r a d i o a c t i vo s  y  
g e n e r a c i ó n  d e  e n e r g í a  n u c l e a r ;  e l e c t r i c i d a d  y  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  
e x p r e s a m e n t e  s e ñ a l e n  l a s  l e ye s  q u e  e x p i d a  e l  C o n g r e s o  d e  l a  
U n i ó n .   

 
“ L a  c o m u n i c a c i ó n  v í a  s a t é l i t e  y  l o s  f e r r o c a r r i l e s  s o n  á r e a s  

p r i o r i t a r i a s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  n a c i o n a l  e n  l o s  t é r m i n o s  d e l  a r t í c u l o  
2 5  d e  e s t a  C o n s t i t u c i ó n ;  e l  E s t a d o  a l  e j e r c e r  e n  e l l a s  s u  r e c t o r í a ,  
p r o t e g e r á  l a  s e g u r i d a d  y  l a  s o b e r a n í a  d e  l a  N a c i ó n ,  y  a l  o t o r g a r  
c o n c e s i o n e s  o  p e r m i s o s  m a n t e n d r á  o  e s t a b l e c e r á  e l  d o m i n i o  d e  l a s  
r e s p e c t i v a s  v í a s  d e  c o m u n i c a c i ó n  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  l e ye s  d e  l a  
m a t e r i a .   

 
“ E l  E s t a d o  c o n t a r á  c o n  l o s  o r g a n i s m o s  y  e m p r e s a s  q u e  

r e q u i e r a  p a r a  e l  e f i c a z  m a n e j o  d e  l a s  á r e a s  e s t r a t é g i c a s  a  s u  c a r g o  
y  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  c a r á c t e r  p r i o r i t a r i o  d o n d e ,  d e  a c u e r d o  c o n  
l a s  l e ye s ,  p a r t i c i p e  p o r  s í  o  c o n  l o s  s e c t o r e s  s o c i a l  y  p r i va d o .   

 
“ E l  E s t a d o  t e n d r á  u n  b a n c o  c e n t r a l  q u e  s e r á  a u t ó n o m o  e n  e l  

e j e r c i c i o  d e  s u s  f u n c i o n e s  y  e n  s u  a d m i n i s t r a c i ó n .  S u  o b j e t i vo  
p r i o r i t a r i o  s e r á  p r o c u r a r  l a  e s t a b i l i d a d  d e l  p o d e r  a d q u i s i t i vo  d e  l a  
m o n e d a  n a c i o n a l ,  f o r t a l e c i e n d o  c o n  e l l o  l a  r e c t o r í a  d e l  d e s a r r o l l o  
n a c i o n a l  q u e  c o r r e s p o n d e  a l  E s t a d o .  N i n g u n a  a u t o r i d a d  p o d r á  
o r d e n a r  a l  b a n c o  c o n c e d e r  f i n a n c i a m i e n t o .  

 
 “ N o  c o n s t i t u ye n  m o n o p o l i o s  l a s  f u n c i o n e s  q u e  e l  E s t a d o  
e j e r z a  d e  m a n e r a  e x c l u s i va ,  a  t r a vé s  d e l  b a n c o  c e n t r a l  e n  l a s  á r e a s  
e s t r a t é g i c a s  d e  a c u ñ a c i ó n  d e  m o n e d a  y  e m i s i ó n  d e  b i l l e t e s .   

 
“ E l  b a n c o  c e n t r a l ,  e n  l o s  t é r m i n o s  q u e  e s t a b l e z c a n  l a s  l e ye s  y  

c o n  l a  i n t e r ve n c i ó n  q u e  c o r r e s p o n d a  a  l a s  a u t o r i d a d e s  
c o m p e t e n t e s ,  r e g u l a r á  l o s  c a m b i o s ,  a s í  c o m o  l a  i n t e r m e d i a c i ó n  y  
l o s  s e r v i c i o s  f i n a n c i e r o s ,  c o n t a n d o  c o n  l a s  a t r i b u c i o n e s  d e  



a u t o r i d a d  n e c e s a r i a s  p a r a  l l e va r  a  c a b o  d i c h a  r e g u l a c i ó n  y  p r o ve e r  
a  s u  o b s e r va n c i a .   

 
“ L a  c o n d u c c i ó n  d e l  b a n c o  e s t a r á  a  c a r g o  d e  p e r s o n a s  c u ya  

d e s i g n a c i ó n  s e r á  h e c h a  p o r  e l  P r e s i d e n t e  d e  l a  R e p ú b l i c a  c o n  l a  
a p r o b a c i ó n  d e  l a  C á m a r a  d e  S e n a d o r e s  o  d e  l a  C o m i s i ó n  
P e r m a n e n t e ,  e n  s u  c a s o ;  d e s e m p e ñ a r á n  s u  e n c a r g o  p o r  p e r í o d o s  
c u ya  d u r a c i ó n  y  e s c a l o n a m i e n t o  p r o ve a n  a l  e j e r c i c i o  a u t ó n o m o  d e  
s u s  f u n c i o n e s ;  s ó l o  p o d r á n  s e r  r e m o v i d a s  p o r  c a u s a  g r a ve  y  n o  
p o d r á n  t e n e r  n i n g ú n  o t r o  e m p l e o ,  c a r g o  o  c o m i s i ó n ,  c o n  e x c e p c i ó n  
d e  a q u e l l o s  e n  q u e  a c t ú e n  e n  r e p r e s e n t a c i ó n  d e l  b a n c o  y  d e  l o s  n o  
r e m u n e r a d o s  e n  a s o c i a c i o n e s  d o c e n t e s ,  c i e n t í f i c a s ,  c u l t u r a l e s  o  d e  
b e n e f i c e n c i a .   

 
“ L a s  p e r s o n a s  e n c a r g a d a s  d e  l a  c o n d u c c i ó n  d e l  b a n c o  

c e n t r a l ,  p o d r á n  s e r  s u j e t o s  d e  j u i c i o  p o l í t i c o  c o n f o r m e  a  l o  
d i s p u e s t o  p o r  e l  a r t í c u l o  1 1 0  d e  e s t a  C o n s t i t u c i ó n .   
 

“ N o  c o n s t i t u ye n  m o n o p o l i o s  l a s  a s o c i a c i o n e s  d e  t r a b a j a d o r e s  
f o r m a d a s  p a r a  p r o t e g e r  s u s  p r o p i o s  i n t e r e s e s  y  l a s  a s o c i a c i o n e s  o  
s o c i e d a d e s  c o o p e r a t i va s  d e  p r o d u c t o r e s  p a r a  q u e ,  e n  d e f e n s a  d e  
s u s  i n t e r e s e s  o  d e l  i n t e r é s  g e n e r a l ,  ve n d a n  d i r e c t a m e n t e  e n  l o s  
m e r c a d o s  e x t r a n j e r o s  l o s  p r o d u c t o s  n a c i o n a l e s  o  i n d u s t r i a l e s  q u e  
s e a n  l a  p r i n c i p a l  f u e n t e  d e  r i q u e z a  d e  l a  r e g i ó n  e n  q u e  s e  
p r o d u z c a n  o  q u e  n o  s e a n  a r t í c u l o s  d e  p r i m e r a  n e c e s i d a d ,  s i e m p r e  
q u e  d i c h a s  a s o c i a c i o n e s  e s t é n  b a j o  v i g i l a n c i a  o  a m p a r o  d e l  
G o b i e r n o  F e d e r a l  o  d e  l o s  E s t a d o s ,  y  p r e v i a  a u t o r i z a c i ó n  q u e  a l  
e f e c t o  s e  o b t e n g a  d e  l a s  l e g i s l a t u r a s  r e s p e c t i va s  e n  c a d a  c a s o .   

 
“ L a s  m i s m a s  L e g i s l a t u r a s ,  p o r  s í  o  a  p r o p u e s t a  d e l  E j e c u t i vo  

p o d r á n  d e r o g a r ,  c u a n d o  a s í  l o  e x i j a n  l a s  n e c e s i d a d e s  p ú b l i c a s ,  l a s  
a u t o r i z a c i o n e s  c o n c e d i d a s  p a r a  l a  f o r m a c i ó n  d e  l a s  a s o c i a c i o n e s  d e  
q u e  s e  t r a t a .  

 
“ T a m p o c o  c o n s t i t u ye n  m o n o p o l i o s  l o s  p r i v i l e g i o s  q u e  p o r  

d e t e r m i n a d o  t i e m p o  s e  c o n c e d a n  a  l o s  a u t o r e s  y  a r t i s t a s  p a r a  l a  
p r o d u c c i ó n  d e  s u s  o b r a s  y  l o s  q u e  p a r a  e l  u s o  e x c l u s i vo  d e  s u s  
i n ve n t o s ,  s e  o t o r g u e n  a  l o s  i n ve n t o r e s  y  p e r f e c c i o n a d o r e s  d e  
a l g u n a  m e j o r a .  

 



 “ E l  E s t a d o ,  s u j e t á n d o s e  a  l a s  l e ye s ,  p o d r á  e n  c a s o s  d e  i n t e r é s  
g e n e r a l ,  c o n c e s i o n a r  l a  p r e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  p ú b l i c o s  o  l a  
e x p l o t a c i ó n ,  u s o  y  a p r o ve c h a m i e n t o  d e  b i e n e s  d e  d o m i n i o  d e  l a  
F e d e r a c i ó n ,  s a l vo  l a s  e x c e p c i o n e s  q u e  l a s  m i s m a s  p r e ve n g a n .  L a s  
l e ye s  f i j a r á n  l a s  m o d a l i d a d e s  y  c o n d i c i o n e s  q u e  a s e g u r e n  l a  
e f i c a c i a  d e  l a  p r e s t a c i ó n  d e  l o s  s e r v i c i o s  y  l a  u t i l i z a c i ó n  s o c i a l  d e  
l o s  b i e n e s ,  y  e v i t a r á n  f e n ó m e n o s  d e  c o n c e n t r a c i ó n  q u e  c o n t r a r í e n  
e l  i n t e r é s  p ú b l i c o .   

 
“ L a  s u j e c i ó n  a  r e g í m e n e s  d e  s e r v i c i o  p ú b l i c o  s e  a p e g a r á  a  l o  

d i s p u e s t o  p o r  l a  C o n s t i t u c i ó n  y  s ó l o  p o d r á  l l e va r s e  a  c a b o  m e d i a n t e  
l e y .   

 
“ S e  p o d r á n  o t o r g a r  s u b s i d i o s  a  a c t i v i d a d e s  p r i o r i t a r i a s ,  

c u a n d o  s e a n  g e n e r a l e s ,  d e  c a r á c t e r  t e m p o r a l  y  n o  a f e c t e n  
s u s t a n c i a l m e n t e  l a s  f i n a n z a s  d e  l a  N a c i ó n .   

 
E l  E s t a d o  v i g i l a r á  s u  a p l i c a c i ó n  y  e v a l u a r á  l o s  r e s u l t a d o s  de  

é s t a . ”  
 

Una vez  rev isado  e l  con ten ido  de l  numera l ,  observamos  

que  des tacan  los  s igu ien tes  concep tos :  

Monopo l io ,  e l  cua l  p rov iene  de l  l a t ín  monopo l ium,  y  és te  

a  su  vez  de l  g r iego ,  mono=uno,  po le in  =  vender . )  

' 'Aprovechamien to  exc lus ivo  de  a lguna  indus t r ia  o  comerc io ,  

b ien  p rovenga  de  un  p r i v i l eg io ,  b ien  de  o t ra  causa  cua lqu ie ra .  

Conven io  hecho  en t re  los  mercaderes  de  vender  los  géneros  a  

un  de te rminado  p rec io .  

 

Monopo l io  es  toda  s i tuac ión  de  un  mercado ,  en  e l  cua l  l a  

competenc ia  no  ex is te  de l  l ado  de  la  o fe r ta  dado  que  una  

empresa  o  ind iv iduo  p roduce  y  vende  la  p roducc ión  to ta l  de  un  

de te rminado  b ien  o  se rv ic io ,  con t ro la  su  ven ta ,  t ras  e l im ina r  a  

todos  los  compet idores  rea les  o  po tenc ia les ;  o  t iene  acceso  

exc lus ivo  a  una  pa ten te  de  la  que  o t ros  p roduc to res  no  

d isponen .  

 



La e l im inac ión  de  la  competenc ia  y  e l  con t ro l  exc lus ivo  

de  la  o fe r ta ,  permi te  e l  e je rc i c io  de  un  mane jo  to ta l  sobre  los  

p rec ios ,  y  e l  l og ro  de  bene f i c ios  exces ivos  o  monopo l i s tas .    

 

En  la  p rác t i ca ,  se  de f ine  menos  r íg idamente  como 

monopo l io  a  un  ind iv iduo  o  f i rma que  con t ro la  más  de  un  

c ie r to  porcen ta je  (por  e jemp lo ,  un  33%)  de  las  ven tas  de  un  

b ien  o  se rv ic io  en  un  mercado .  

 

E l  o l i gopo l io  es  e l  con t ro l  de  la  o fe r ta  de  un  b ien  o  

serv ic io  por  un  número  reduc ido  de  p roduc to res ,  a  qu ienes  

cor responde  una  a l ta  p roporc ión  de  la  p roducc ión ,  e l  emp leo ,  

las  ven tas .   

 

E l  a l to  g rado  de  in te rdependenc ia  en t re  las  dec is iones  

de  los  ind iv iduos  o  f i rmas  dominan tes  los  l l eva  usua lmente  a  

los  acuerdos  para  la  f i j ac ión  de  p rec ios .   

 

E l  D icc ionar io  Ju r íd ico  Mex icano ,  de te rmina  que  e l  

o l i gopo l io  se  ha  p resen tado  en  Europa  ba jo  la  f i rma de  car te l  

(de l  l a t ín :  char ta=car ta ) ,  es  dec i r ,  e l  s imp le  acuerdo  en t re  

empresas  que  son  y  s iguen  s iendo  rec íp rocamente  

independ ien tes ,  pe ro  desean  l im i ta r  o  supr im i r  l os  r iesgos  de  

la  competenc ia ,  i nc luso  a  t ravés  de  la  o rgan izac ión  de  

serv ic ios  de  e jecuc ión  comunes .   

 

En  los  Es tados  Un idos ,  e l  o l i gopo l io  se  ha  log rado  

usua lmente  por  fus ión  de  empresas  separadas  en  una  so la ,  

sobre  todo  por  combinac ión  y  en  igua ldad  de  té rm inos ;  o  b ien  

por  impos ic ión  de  la  vo lun tad  de  una  f i rma sobre  la  o t ra  

( fus ión ,  apoderamien to ,  ama lgama,  absorc ión ,  como 

s inón imos) ;  se  ha  dado  tamb ién  por  en t re lazamien to  de  

d i rec to res ,  o  como acuerdos  res t r i c t i vos  de  la  competenc ia  de  

p rec ios .  



 

E l  monopson io  (de l  g r iego  one is tha i=  comprar ) ,  es  e l  

monopo l io  de  la  compra  o  demanda,  la  s i tuac ión  de  mercado  

en  la  cua l  la  competenc ia  es  imper fec ta  de l  l ado  de  la  

demanda por  p resenc ia  de  un  so lo  comprador .   

 

Un  número  reduc ido  de  compradores  con  capac idad  

a l tamente  concen t rada  de  demanda y  compra ,  con f igu ra  e l  

o l igopson io .    

 

Desde  la  an t igüedad ,  se  ha  dado  e l  fenómeno de l  

monopo l io  de  una  ac t i v idad  p roduc t i va  o  comerc ia l  po r  e l  

Es tado ,  ya  sea  para  e l  e je rc i c io  y  usu f ruc to  d i rec tos  por  

aque l ,  ya  a  t ravés  de  la  conces ión  a  ind iv iduos  o  empresas  

p r i vadas .  

 

La  leg is lac ión  de  los  p r inc ipa les  pa íses  de  economía  de  

mercado  ha  es tab lec ido  mecan ismos  de  con t ro l ,  v ig i l anc ia  y  

repres ión  de  en t idades  y  p rác t i cas  monopo l i s tas .    

 

En  los  Es tados  Un idos ,  la  leg is lac ión  con t ra  los  

monopo l ios  se  desp l iega ,  de  manera  re la t i vamente  temprana ,  

con  la  Sherman An t i -T rus t  Ac t  (1890) ,  l a  C lay ton  An t i t rus t  Ac t  

(1914) ,  l a  c reac ión  de  la  Federa l  T rade  Commiss ion  y ,  en  e l  

pe r iodo  roosve l t i ano  la  Rob inson-Pa tman Ac t .   

Ba jo  ta les  leyes ,  se  p roh íben  las  func iones  o  

adqu is ic iones  que  puedan  reduc i r  l a  competenc ia ,  c rear  un  

monopo l io  o  es t imu la r  p rác t i cas  res t r i c t i vas  (d isc r im inac ión  de  

p rec ios ,  negoc iac ión  exc lus iva ,  con t ra tos  a tados) .    

 

En  Gran  Bre taña  se  han  d ic tado  suces ivas  Res t r i c t i ve  

T rade  Prac t i ces  Ac ts ,  como las  de  1956 ,  1968 ,  y  la  Fa i r  

T rad ing  Ac t  de  1973 .  E l las  i l ega l i zan  c ie r tos  t i pos  de  

p rác t i cas  empresar ia les ,  pero  no  toda  c reac ión  de  monopo l io  



como ta l  po r  adqu is ic ión ,  y  e l  en foque  y  t ra to  de  la  Comis ión  

de  Monopo l ios  es  más  p ragmát ico  y  f l ex ib le  que  los  de  las  

ins t i tuc iones  cor respond ien tes  de  los  Es tados  Un idos . 25

 

Igua lmente ,  e l  a r t í cu lo  de  re fe renc ia  nos  hab la  de  la  

p ro tecc ión  a  la  p rop iedad  indus t r ia l  y  a  e l l a  nos  re fe r i remos  a  

con t inuac ión :  

 

E l  Maes t ro  Dav id  Range l  Med ina  en  cuan to  a  es te  

concep to ,  nos  exp l i ca  lo  s igu ien te :  
 

“Se  en t iende  por  Derecho  In te lec tua l  e l  con jun to  de  

normas  que  regu lan  las  p re r roga t i vas  y  bene f i c ios  que  las  

leyes  reconocen  y  es tab lecen  en  favor  de  los  au to res  y  de  sus  

causahab ien tes  por  la  c reac ión  de  obras  a r t í s t i cas ,  

c ien t í f i cas ,  i ndus t r ia les  y  comerc ia les .   

 

“En  tan to  las  obras  apun tan  a  la  sa t i s facc ión  de  

sen t im ien tos  es té t i cos  o  t i enen  que  ver  con  e l  campo de l  

conoc im ien to  y  de  la  cu l t u ra  en  genera l ,  l as  reg las  que  las  

p ro tegen  in tegran  la  p rop iedad  in te lec tua l  en  un  sen t ido  

es t r i c to  o  derechos  de  au to r ,  que  tamb ién  se  conoce  como 

p rop iedad  l i t e ra r ia ,  a r t í s t i ca  y  c ien t í f i ca ,  l as  cues t iones ,  

reg las ,  concep tos  y  p r inc ip ios  que  t ienen  que  ver  con  los  

p rob lemas  de  los  c readores  in te lec tua les  en  su  acepc ión  más  

amp l ia .   

 

En  cambio ,  s i  l a  ac t i v idad  de l  i n te lec to  humano se  ap l i ca  

a  la  búsqueda de  so luc iones  concre tas  de  p rob lemas  tamb ién  

espec í f i cos  en  e l  campo de  la  indus t r ia  y  de l  comerc io ,  o  a  la  

se lecc ión  de  med ios  d i fe renc iadores  de  es tab lec im ien tos ,  

                                                           
25 Cfr. VOZ MONOPOLIOS. Tomo I-O. Diccionario Jurídico Mexicano. Editorial  Porrúa UNAM. 
México Distrito Federal 1996. 9ª. Edición. Págs. 1234 Y 1235. 



mercanc ías  y  se rv ic ios ,  en tonces  es tamos  f ren te  a  los  ac tos  

que  son  ob je to  de  la  p rop iedad  indus t r ia l .   

 

“De  la  ve r t ien te  que  cor responde a l  Derecho  au to ra l  

conv iene  dec i r  que  la  c reac ión  de  la  obra  in te lec tua l  p ro teg ida  

lega lmente ,  con f ie re  a l  au to r  dos  g rupos  de  p re r roga t i vas ,  dos  

aspec tos  de  un  mismo bene f i c io :  e l  que  se  conoce  como 

derecho  mora l  o  derecho  persona l í s imo de l  au to r  y  e l  Derecho  

económico  o  pecun ia r io .  

 

“En  rea l idad  no  se  t ra ta  de  dos  derechos ,  s ino  de  dos  

aspec tos  o  fases  de l  m ismo derecho :  

 

a )  El  derecho  mora l  es tá  represen tado  bás icamente  por  

la  facu l tad  exc lus iva  de  c rear ,  de  con t inuar  y  conc lu i r  l a  obra ,  

de  mod i f i ca r la  o  des t ru i r la ;  po r  la  facu l tad  de  mantener la  

inéd i ta  o  pub l i ca r la ,  con  su  nombre ,  con  un  seudón imo o  en  

fo rma anón ima;  por  la  p re r roga t i va  de  e leg i r  l os  i n té rp re tes  de  

la  obra ,  de  dar le  c ie r to  y  de te rminado  des t ino  y  de  poner la  en  

e l  comerc io  o  re t i ra r la  de l  m ismo,  as í  como por  la  facu l tad  de  

ex ig i r  que  se  mantenga  la  in tegr idad  de  la  obra  y  de  su  t í tu lo ,  

e  imped i r  su  reproducc ión  en  fo rma imper fec ta  o  des f igu rada .  

26   
 

b)  El  derecho  pecun ia r io ,  económico  o  pa t r imon ia l ,  po r  

su  par te ,  imp l i ca  la  facu l tad  de  ob tener  una  jus ta  re t r ibuc ión  

por  la  exp lo tac ión  luc ra t i va  de  la  obra ,  y  t iene  como con ten ido  

sus tanc ia l  e l  de recho  de  su  pub l i cac ión ,  e l  de recho  de  

reproducc ión ,  de  t raducc ión  y  adap tac ión ;  e l  de recho  de  

e jecuc ión  y  e l  de  t ransmis ión . ” 27  

 En  cuan to  a l  de recho  de  p rop iedad  indus t r ia l ,  

cons iderado  como e l  p r i v i l eg io  de  usar  en  fo rma exc lus iva  y  
                                                           
26RANGEL MEDINA, David. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. Editorial Porrúa. México 
Distrito Federal 1992. Págs. 7 y 8 .  
27 RANGEL MEDINA, David. Op. Cit. Pág. 8. 



tempora l  l as  c reac iones  y  los  s ignos  d is t in t i vos  de  p roduc tos ,  

es tab lec im ien tos  y  se rv ic ios ,  se  cons idera  que  comprende  

cua t ro  g rupos  de  ins t i tuc iones .   

 

Un  p r imer  g rupo  de  componentes  de  la  p rop iedad  

indus t r ia l  l o  cons t i tuyen  las  c reac iones  indus t r ia les  nuevas ,  

que  se  p ro tegen  por  ins t rumentos  que  var ían  de  un  pa ís  a  o t ro  

en  fo rma l idades  y  en  sus  respec t i vas  denominac iones  pero  

que  por  lo  común son  las  pa ten tes  de  invenc ión ,  los  

ce r t i f i cados  de  invenc ión  y  los  reg is t ros  de  mode los  y  d ibu jos  

indus t r ia les .   

 

Un  segundo  g rupo  de  e lementos  de  la  p rop iedad  

indus t r ia l  cons is te  en  los  s ignos  d is t in t i vos  que ,  con  var ian tes  

no  rad ica les  de  una  a  o t ra  leg is lac ión ,  son  los  s igu ien tes :  las  

marcas ,  los  nombres  comerc ia les ,  l as  denominac iones  de  

o r igen  y  los  anunc ios  o  av isos  comerc ia les .   

 

En  te rcer  té rm ino  se  inc luye  como v incu lada  con  la  

p rop iedad  indus t r ia l  l a  repres ión  de  la  competenc ia  des lea l  

 

Mas  e l  ade lan to  económico  y  e l  p rogreso  de  la  t écn ica  

han  mot i vado  que  en  los  ú l t imos  años  se  amp l íe  e l  ámb i to  de  

la  p rop iedad  indus t r ia l  a  o t ras  es fe ras  como la  de  las  

va r iedades  vege ta les ,  l a  de  los  conoc im ien tos  técn icos  o  

know-how,  y  la  de  las  d is t in tas  fases  que  con fo rman la  

tecno log ía  en  su  sen t ido  más  a l to .   

 

De l  avance  leg is la t i vo  ya  rea l i zado  en  es te  cuar to  g rupo  

de  ins t i t u tos  re lac ionados  con  la  p rop iedad  indus t r ia l  dan  

cuen ta  e l  Conven io  In te rnac iona l  pa ra  la  Pro tecc ión  de  

Var iedades  Vege ta les ,  as í  como las  d ispos ic iones  que  sobre  

e l  rég imen de  t raspaso  de  tecno log ía  r igen  en  Argen t ina ,  



Bras i l ,  l os  pa íses  s igna ta r ios  de l  Pac to  And ino ,  España  y  

Méx ico .  

Por  su  par te ,  l a  f racc ión  XV de l  89  de  la  m isma 

Cons t i tuc ión  facu l ta  y  ob l iga  a l  p res iden te  de  la  Repúb l i ca  a  

"Conceder  p r i v i l eg ios  exc lus ivos  por  t i empo l im i tado ,  con  

a r reg lo  a  la  ley  respec t i va ,  a  los  descubr idores ,  inven to res  o  

per fecc ionadores  de  a lgún  ramo de  la  indus t r ia " .  

 

D icha  d ispos ic ión  cons t i t uc iona l  es  la  que  s i rve  de  apoyo  

a  la  leg is lac ión  sobre  derechos  de  au to r  y  p rop iedad  

indus t r ia l .   

 

Tan to  la  ley  que  regu la  los  p r imeros  como la  que  norma 

la  segunda ,  t i enen  e l  ca rác te r  de  reg lamenta r ias  de l  a r t í cu lo  

28  cons t i tuc iona l .   

 

La  p r imera  ley  que  r ig ió  en  Méx ico  en  mate r ia  de  

pa ten tes  de  invenc ión  fue  e l  dec re to  exped ido  por  las  Cor tes  

Españo las  e l  2  de  oc tubre  de  1820 ,  para  asegura r  e l  de recho  

de  p rop iedad  a  los  que  inven ten ;  per fecc ionen  o  in t roduzcan  

a lgún  ramo de  indus t r ia .   

 

E l  t í tu lo  de  p rop iedad  de l  i nven to r  no  se  l l amaba 

pa ten te ,  s ino  "ce r t i f i cado  de  invenc ión ,  e l  cua l  ten ía  fue rza  y  

v igo r  duran te  d iez  años  (a r t í cu lo  13) .   

 

Después  de  consumada la  independenc ia  nac iona l ,  e l  

p r imer  tex to  lega l  que  se  exp id ió  fue  la  ley  de  7  de  mayo  de  

1832 ,  sobre  p r i v i l eg io  exc lus ivo  a  los  inven to res  o  

per fecc ionadores  de  a lgún  ramo de  indus t r ia ,  l a  cua l  seña laba  

para  las  pa ten tes  de  invenc ión ,  fue rza  y  V igor  duran te  d iez  

años .  

 



La Ley  de  7  de  jun io  de  1890  sobre  pa ten tes  de  

p r i v i l eg ios  a  los  inven to res  o  per fecc ionadores ;  con fo rme a  la  

cua l  las  pa ten tes  e ran  o to rgadas  por  ve in te  años  suscep t ib les  

de  p ró r roga  por  c inco  años  más .   

 

La  Ley  de  pa ten tes  de  Invenc ión  exped ida  e l  25  de  

agos to ,  de  1903  comenzó  a  reg i r  e l  19  de  oc tubre  de l  m ismo 

año ,  f i j ó  a  las  pa ten tes  'un  p lazo  de  ve in te  años  suscep t ib les  

de  ser  p ro r rogados  has ta  por  c inco  años  más  (a r t í cu lo  15  y  

16) .   

 

Es ta  ley  incorporó  por  p r imera  vez  las  pa ten tes  de  

mode los  y  d ibu jos  indus t r ia les ,  somet iéndo las  a  lo  p reven ido  

con  respec to  a  las  pa ten tes  de  invenc ión  (a r t í cu lo  107) .  

 

La  Ley  de  Pa ten tes  de  Invenc ión  de  26  de  jun io  de  1928 ,  

que  comenzó  a  reg i r  e l  l o .  de  enero  de  1929 ,  seña laba  para  

las  pa ten tes  de  invenc ión ,  un  p lazo  de  ve in te  años  como 

máx imo,  impror rogab les ,  y  para  las  de  mode lo  o  d ibu jo  

indus t r ia l ,  de  d iez  años  (a r t í cu lo  33) .  

 

La  Ley  de  la  Prop iedad  Indus t r ia l  de  31  de  d ic iembre  de  

1942  (D ia r io  Of i c ia l  de  la  Federac ión  de  31 de  d ic iembre  de  

1942) ,  que  seña ló  para  las  pa ten tes  de  invenc ión  un  p lazo  

impror rogab le  de  qu ince  años  y  de  d iez  para  las  pa ten tes  de  

mode lo  o  d ibu jo  indus t r ia l .   

 

Es ta  ley  se  ca rac te r i za ,  desde  e l  pun to  de  v is ta  fo rma l ,  

en  que  cod i f i ca  todas  las  d ispos ic iones  re la t i vas  a  pa ten tes  

de  invenc ión ,  pa ten tes  de  mode lo  y  de  d ibu jo  indus t r ia l ,  

marcas ,  av isos  comerc ia les ,  nombres  comerc ia les  y  

competenc ia  des lea l .  

 



La  Ley  de  Marcas  de  Fábr i ca  de  28  de  nov iembre  de  

1889 ,  con fo rme a  la  cua l  l a  durac ión  de  la  p rop iedad  que  las  

marcas  e ra  inde f in ida  (  a r t í cu lo  12)   

 

La  Ley  de  Marcas  Indus t r ia les  y  de  Comerc io  de  25  de  

agos to  de  1903  (D ia r io  Of i c ia l  de  la  Federac ión  de  2  de  

sep t iembre  de  1903) ,  que  f i j aba  a l  reg is t ro  de  la  marca  una  

v igenc ia  de  ve in te  años   (a r t í cu lo  6 ) .     

 

E.  ARTÍCULO 123  CONSTITUCIONAL.  
Este  numera l  es  la  base  de l  Derecho  de l  T raba jo ,  razón  

por  la  cua l  cons ideramos  per t inen te  en  p r inc ip io  de f in i r  es ta  

rama ju r íd i ca .  

 

 Para  e l  Maes t ro  Héc to r  San tos  Azue la :  

 

 “Es  e l  con jun to  de  p r inc ip ios ,  i ns t i tuc iones  y  normas  que  

p re tenden  rea l i za r  la  jus t i c ia  soc ia l  den t ro  de l  equ i l i b r io  de  

las  re lac iones  labora les  de  carác te r  s ind ica l  e  ind iv idua l ” 28

 

 Para  Nés to r  de  Buen  Lozano  es  e l  con jun to  de  normas  

re la t i vas  a  las  re lac iones  que  d i rec ta  o  ind i rec tamente  der i van  

de  la  p res tac ión  l i b re ,  subord inada  y  remunerada  de  serv ic ios  

persona les  y  cuya  func ión  es  p roduc i r  e l  equ i l i b r io  de  los  

fac to res  en  juego  med ian te  la  rea l i zac ión  de  la  jus t i c ia  soc ia l .  

 

Según  de  Buen Lozano ,  es  necesar io  seña la r  que  para  

una  v is ión  in tegra l  de l  Derecho  de l  T raba jo ,  deberá  ser  

en tend ido  como ordenamien to  y  como c ienc ia .  

 

 Es  dec i r ,  como un  cuerpo  normat i vo  que  regu la  la  

exper ienc ia  de l  t raba jo ,  con  mi ras  a  la  ac tuac ión  de  la  jus t i c ia  

soc ia l  en  las  re lac iones  labora les .  
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 Como c ienc ia ,  a r t i cu lada  en  un  s is tema de  

reconoc im ien to ,  o rgán ico  y  comprens ivo ,  que  es tud ia  y  exp l i ca  

e l  fenómeno ju r íd ico  de  la  v ida  labora l . 29

 

 E l  s igno  d is t in t i vo  de  ambas  de f in i c iones ,  es  la  jus t i c ia  

soc ia l ,  po r  e l lo  cons ideramos p ruden te  de f in i r  es ta  espec ie  de  

jus t i c ia .  

 

A l f redo  Adame Goddard ,  en  re lac ión  con  es te  concep to ,  

nos  exp l i ca  lo  s igu ien te :  

 

 “Por  jus t i c ia  soc ia l  p rop iamente  se  en t iende  e l  c r i te r io  

que  r ige  las  re lac iones  en t re  los  ind iv iduos  y  la  soc iedad ,  sea  

cons iderado  e l  pun to  de  v is ta  de  los  derechos  de  la  soc iedad ,  

sea  cons iderando  e l  pun to  de  v i s ta  de  los  derechos  de  la  

soc iedad ,  sea  cons iderando  e l  pun to  de  v is ta  de l  de recho  de  

los  ind iv iduos .  

 

 Es ta  jus t i c ia  soc ia l  se  opone  a  la  jus t i c ia  par t i cu la r ,  o  

p r i vada  que  r ige  las  re lac iones  de  in te rcambio  de  b ienes  en t re  

los  par t i cu la res . 30

 

 A lgunos  au to res  es t iman que  además de  las  t res  

espec ies  conoc idas  de  jus t i c ia  ( lega l ,  d i s t r ibu t i va  y  

conmuta t i va )  ex is te  una  nueva  espec ie ,  l a  just ic ia  soc ia l .    

 

 La  jus t i c ia  soc ia l  es  en  es te  esquema,  e l  c r i te r io  

con fo rme a l  cua l  ha  de  repar t i r se  la  r iqueza  a  f in  de  supera r  

e l  an tagon ismo en t re  cap i ta l i s tas  y  t raba jadores .  
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 La  jus t i c ia  soc ia l  se  d is t ingue  de  las  demás por  sus  

f ines ,  en  v i r tud  de  que  es ta  con temp la  las  re lac iones  en t re  

poseedores  e  ind igen tes .  

  

La h is to r ia  de  la  human idad  puede  a f i rmarse  que  ha  s ido  

una  lucha  cons tan te  para  a lcanzar  la  l i be r tad  y  e l  respe to  a  la  

d ign idad  de l  hombre .  E l  Derecho  de l  T raba jo  nac ió  ba jo  es te  

s igno .  

 

 E l  t raba jador  se  ha l ló  desarmado f ren te  a  la  fue rza  de  

los  g randes  cap i ta les ,  en  su  per ju i c io  laboraba  jo rnadas  

humanas  y  ex tenuan tes  por  un  sa la r io  m iserab le ,  s in  derecho  

para  ex ig i r  p res tac iones  económicas  en  caso  de  en fe rmedad,  

inva l idez  o  muer te ,  en  tan to  que  las  mu je res  y  los  n iños  

en t ra ron  a  engrosar  la  c lase  t raba jadora ,  en  competenc ia  con  

e l  hombre  adu l to  y  en  peores  cond ic iones  que  es te  y  tamb ién  

s in  p ro tecc ión  a lguna .  

 

 E l  auge  de l  i nd iv idua l i smo,  e l  c rec im ien to  de  los  g randes  

cap i ta les  y  e l  su rg im ien to  de l  l i be ra l i smo económico  que  

sos ten ía  la  no  in te rvenc ión  de l  Es tado  en  la  re lac ión  en t re  

t raba jadores  y  pa t rones  fueron  t res  causas  que  un idas  

condu je ron  a  un  rég imen de  in jus t i c ia ,  pues  los  poseedores  de  

los  med ios  de  p roducc ión  imponían  a  la  mayor ía  de  

despose ídos  de  t raba jo  cada  d ía  más  a rb i t ra r ias .  

 

 La  lucha  obre ra  por  d ign i f i ca r  e l  t raba jo  se  iba  a  

acen tuar  a  lo  la rgo  de l  S ig lo  X IX .  E l  c lamor  su rg ido  en  todos  

los  pa íses  o r ig inó  d ive rsos  mov im ien tos  ideo lóg icos  que  iban  

a  p roponer  d i fe ren tes  so luc iones ,  en  busca  de  una  jus t i c ia  

que  aque l las  soc iedades  negaban a  los  desheredados .  

 

 E l  Derecho  de l  T raba jo  aparec ió  en  Europa ,  

p rec isamente  como resu l tado  de  esa  s i tuac ión ,  en  los  ú l t imos  



años  de l  S ig lo  X IX ,  a f i rmando con t ra  e l  l i be ra l i smo todav ía  

imperan te ,  e l  p r inc ip io  de  que  es  un  derecho  y  deber  de l  

Es tado  in te rven i r  en  las  re lac iones  en t re  obre ros  y  pa t rones  y  

p ro teger  a  los  p r imeros  con  leyes  que  les  garan t i cen  un  

mín imo de  b ienes ta r  soc ia l  y  cu l tu ra l . 31

  

En  Méx ico ,  duran te  la  cen tu r ia  co r respond ien te  a l  s ig lo  

X IX ,  no  ex is t ió  e l  Derecho  de l  T raba jo .  En  su  p r imera  m i tad  

s igu ie ron  ap l i cándose  las  reg lamentac iones  co lon ia les :  l as  

leyes  de  Ind ias ,  l as  s ie te  Par t idas  y  la  nov ís ima recop i lac ión ,  

pero  la  s i tuac ión  de  los  t raba jadores  hab ía  empeorado  como 

consecuenc ia  de  la  ines tab i l idad  soc ia l ,  po l í t i ca  y  económica  

de  esos  p r imeros  años  de  nues t ra  v ida  independ ien te .  

 

La  Cons t i tuc ión  de  1857   consagró  la  Dec la rac ión  de  

Derechos  que  es tab lec ía  los  que  gozaban  los  hombres  f ren te  

a l  Es tado  y  la  soc iedad ,  la  f i l oso f ía  que  se  impuso  en  la  

Asamblea  de l    Cons t i tuyen te  de  1857  fue  la  l i be ra l ,  con  su   

sen t ido   ind iv idua l i s ta ,  y  la  c reenc ia  de  que  e l  l i b re  juego  de  

las  fuerzas  económicas  exc luye  a l  poder  púb l i co  de  toda  

in te rvenc ión  en  ese  impor tan te  campo de  la  ac t i v idad  humana.  

  

S in  embargo ,  dos  voces  se  e levaron  ya  en  e l  seno  de  

aque l  i l us t re  Congreso  subrayando las  in j us t i c ias  soc ia les  que  

ta l  rég imen ju r íd ico  p rop ic iaba :  Ignac io  Va l la r ta  e  Ignac io  

Ramí rez ,  e l  cé lebre   N ig romante ,  qu ien  man i fes tó  con  

concep tos  avanzad ís imos  para  su  época :  “E l  g rande ,  

ve rdadero  p rob lema soc ia l ,  es  emanc ipar  a  los  jo rna le ros  de  

los  cap i ta l i s tas ;  l a  reso luc ión  es  senc i l l a  y  se  t raduce  a   

conver t i r  en  t raba jo  e l  cap i ta l .  Es ta  operac ión  ex ig ida  

imper iosamente  por  la  jus t i c ia ,  asegura rá  a l  j o rna le ro  no  

so lamente  e l  sa la r io  que  conv iene  a  su  subs is tenc ia ,  s ino  un  

                                                           
31 Cfr. RABASA, Emilio O. y otra. Mexicano: esta es tu Constitución. Editorial Miguel Porrúa.  México 
1996. 1ª Reimpresión. Págs. 365 y 366. 



derecho  a  d iv id i r  p roporc iona lmente  las  gananc ias  con  e l  

empresar io .  La  escue la  económica  t iene  razón  a l  p roc lamar  

que  e l  cap i ta l  en  numerar io  debe  p roduc i r  un  re t i ro ,  como e l  

cap i ta l  en  e fec tos  mercan t i l es  y  en  b ienes  ra íces ;  pe ro  los  

economis tas  comple ta rán  su  obra ,  ade lan tándose  a  las  

asp i rac iones  de l  soc ia l i smo,  e l  d ía  en  que  concedan  los  

derechos  incues t ionab les  a  un  réd i to ,  a l  cap i ta l  t raba jo .  

Señores  de  la  Comis ión ,  en  vano  p roc lamaré is  la  soberan ía  

de l  pueb lo  m ien t ras  p r i vé is  a  cada  jo rna le ro  de  todo  e l  f ru to  

de  su  t raba jo…” 32

  

Ba jo  e l  s i s tema l ibe ra l ,  que  fa lsamente  supon ía  igua les  a  

poseedores  y   despose ídos ,   y    po r    e l    i nc remento    que    

a l canzó  la   

 

i ndus t r ia  en  los  ú l t imos  años  de l  S ig lo  X IX ,  la  s i t uac ión  de  los  

asa la r iados  fue  cada  vez  más  in jus ta  y  as í ,  l a  exp lo tac ión  y  l a  

m iser ia  a  la  que  parec ían  condenados  los  condu jo  a  los  

hechos  de  Cananea y  R ío  B lanco ,  en  la  p r imera  década  de  

es te  s ig lo .  

 

E l  1 º  de  ju l i o  de  1906 ,  e l  Par t ido  L ibera l  que  d i r ig ía  

R icardo  F lo res  Magón,  pub l i có  un  man i f ies to ,  va l ien te  y  

generoso  p rograma en  favor  de  una  leg is lac ión  de l  t raba jo .   

 

En  é l  es tán  seña lados  los  derechos  que  deber ían  gozar  

los  obre ros  y  los  campes inos  para  d ign i f i ca r  sus  v idas .  Pero  

e l  Derecho  mex icano  de l  T raba jo  es  obra  de  la  revo luc ión  

cons t i tuc iona l i s ta .  Fue  e l  g r i t o  de  l i be r tad  de  los  hombres  

exp lo tados  en  fábr i cas  y  ta l le res  m i l i t an tes  en  la  Revo luc ión ,  

e l  que  o r ig inó  las  p r imeras  leyes  de l  t raba jo .  
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 E l  8  de  agos to  de  1914  se  decre tó  en  Aguasca l ien tes  la  

jo rnada  de  nueve  horas  d ia r ias ,  e l  descanso  semana l  y  la  

p roh ib ic ión  de  d isminu i r  l os  sa la r ios .  Pos te r io rmente ,  e l  15  de  

sep t iembre  de  1914  en  San  Lu is  Po tos í ;  e l  19  de  sep t iembre  

de l  m ismo año ,  en  Tabasco ,  y  en  Ja l i sco  e l  7  de  oc tubre ,  se  

p romu lgaron  d ispos ic iones  que  reg lamentaban  a lgunos  

aspec tos  de  las  re lac iones  obre ro  pa t rona les ,  en t re  o t ras  las  

re fe ren tes  a l  sa la r io  mín imo,  a  la  jo rnada  de  t raba jo  y  t raba jo  

de  los  menores ,  p r inc ipa lmente .  

  

E l  19  de  oc tubre  de  1914 ,  e l  genera l  Cánd ido  Agu i la r  

exp id ió  la  Ley  de l  T raba jo  para  e l  Es tado  de  Verac ruz ,  que  

p r inc ipa lmente  f i j aba  e l  sa la r io  mín imo,  la  jo rnada  de  t raba jo  

y  la  p ro tecc ión  en  caso  de  r iesgos  p ro fes iona les ,  y  un  año  

después  aparec ió  en  esa  misma en t idad ,  la  p r imera  Ley  de  

Asoc iac iones  Pro fes iona les .   

 

 En  e l  año  de  1915 ,  en  e l  es tado  de  Yuca tán ,  se  p romu lgó   

una  Ley  de  t raba jo  que  reconoc ía  y  daba  p ro tecc ión  a  a lgunos  

de  los  p r inc ipa les  derechos  de  los  t raba jadores .  Ta les  son  los  

an teceden tes  leg is la t i vos  y  soc ia les  de l  A r t í cu lo  123  de  la  

Cons t i tuc ión  Po l í t i ca  de  los  Es tados  Un idos  Mex icanos ,  

p romu lgada  e l  d ía  5  de  febre ro  de  1917 .  

 

 En  e l  seno  de l  Congreso  de  Queré ta ro ,  a l  d i scu t i r se  e l  

p royec to  de l  A r t í cu lo  5 º  tuvo  lugar  uno  de  los  deba tes  más  

memorab les .  En t re  o t ros ,  los  d ipu tados  Héc to r  V ic to r ia ,  ob re ro  

yuca teco ,  Her ibe r to  Ja ra ,  F ro i lán  C .  Man ja r rez ,  A l fonso  

Crav io to  y  Lu is  Fernández  Mar t ínez  in te rv in ie ron ,  de fend iendo  

la  tes is  de  que  se  consagrara  en  e l  tex to  cons t i tuc iona l ,  en  

con t ra  de  lo  que  a f i rmaba en tonces  la  doc t r ina  ju r íd ica  

imperan te  en  e l  res to  de l  mundo,  las  bases  de l  derecho  de  los  

t raba jadores .  

  



De Man ja r rez  son  es tas  pa labras :  “  A  m i  no  me impor ta  

que  es ta  Cons t i tuc ión  es té  o  no  den t ro  de  los  mo ldes  que  

p rev ienen  los  ju r i sconsu l tos… a  m i  lo  que  me impor ta  es  que  

dé  las  garan t ías  su f i c ien tes  a  los  t raba jadores . ”  

 

 A l fonso  Crav io to  expresó :  “E l  p rob lema de  los  

t raba jadores ,  as í  de  los  ta l le res  como de  los  campos ,  as í  de  

las  c iudades  como de  los  su rcos ,  as í  de  los  ga l la rdos  obre ros  

como de  los  modes tos  campes inos ,  es  uno  de  los  más  hondos  

p rob lemas  soc ia les ,  po l í t i cos  y  económicos  de  que  se  debe  

ocupar  la  Cons t i tuc ión ,  porque  la  l i be r tad  de  los  hombres  es tá  

en  re lac ión  con  su  s i tuac ión  cu l tu ra l  y  con  su  s i tuac ión  

económica . ”  

 

 E l  d ipu tado  Fernández  Mar t ínez  d i jo  con  pa labras  

apas ionadas :  “… los  que  hemos es tado  a l  l ado  de  esos  seres  

que  t raba ja ,  de  esos  seres  que  gas tan  sus  energ ías ,  que  

gas tan  su  v ida ,  para  a l imenta r  a  sus  h i jos ;  l os  que  hemos  

v is to  esos  su f r im ien tos ,  esas  lag r imas ,  tenemos la  ob l igac ión  

impresc ind ib le  de  ven i r  aqu í ,  ahora  que  tenemos la  

opor tun idad ,  a  d ic ta r  una  ley  y  a  c r i s ta l i za r  en  esa  ley  los  

anhe los  y  todas  las  esperanzas  de l  pueb lo  mex icano . ”  

 

 Y  as í ,  merced  a l  es fuerzo  c reador  de  aque l los  hombres  

represen ta t i vos  de l  mov im ien to  revo luc ionar io ,  su rg ió  la  

p r imera  dec la rac ión  cons t i tuc iona l  de  derechos  soc ia les  de  la  

h is to r ia  un ive rsa l .  

 

 E l  A r t í cu lo  e laborado  por  e l  Congreso  de  Queré ta ro  reg ía  

só lo  para   los   t raba jadores   con t ra tados  por  par t i cu la res .  

LOS EMPLEADOS DEL ESTADO NO QUEDABAN 

PROTEGIDOS POR LA CONSTITUCIÓN.  33

 
                                                           
33 RABASA, Emilio O. y otra. Op. Cit. Págs. 367 Y 368.  



 Para  sup l i r  ta l  de f i c ienc ia ,  e l  Congreso  Federa l  ap robó ,  

en  1930 ,  e l  Es ta tu to  de  los  T raba jadores  a l  Serv ic io  de  los  

Poderes  de  la  Un ión ;  y  e l  21  de  oc tubre  de  1960  se  

ad ic ionaba  e l  A r t í cu lo  123  con  e l  Apar tado  B ,  que  con t iene  los  

p r inc ip ios  rec to res  de  la  re lac ión  de  t raba jo  en t re  e l  Es tado  y  

los  Serv idores  Púb l i cos .  

 

Es te  Ar t í cu lo ,  j un to  con  e l  A r t í cu lo  27 ,  cons t i tuyen  las  

más    impor tan tes  y  p rogres is tas  rea l i zac iones  soc ia les  de  la    

Revo luc ión  Mex icana ;  pues  e l  27  con t iene  e l  supremo 

pr inc ip io  de  que  la  t i e r ra  debe  ser  de  qu ien  la  t raba ja ;  en e l  

Ar t ícu lo  123  la  d i rect r iz  fundamenta l  consis te  en  impar t i r  

las  más p lena  protecc ión a l  mejor  pat r imonio  de l  hombre:  

su t raba jo .  

 

 E l  A r t í cu lo  123  es tab lece  las  garan t ías  más  impor tan tes  

para  los  t raba jadores ,  que  fo rman la  soc iedad ,  a l  i gua l  que  

los  campes inos  una  c lase  económica  déb i l .  

 

 Ta les  garan t ías  t i enen  ca tegor ía  cons t i tuc iona l  pa ra  

ev i ta r  que  puedan ser  v io ladas  a  t ravés  de  leyes  o rd inar ias  o  

med idas  admin is t ra t i vas .  

 

As í ,  g rac ias  a  la  va l ien te  dec is ión  de  los  d ipu tados  de  

1917  a lcanzaron  je ra rqu ía  cons t i tuc iona l  p r inc ip ios  que  r igen  

y  p ro tegen  a l  t raba jo  humano,  por  p r imera  vez  en  e l  mundo.  

 

 Med ian te  la  re fo rma pub l i cada  en  e l  D ia r io  Of i c ia l  de  la  

Federac ión  de l  d ía  19  de  d ic iembre  de  1978 ,  se  dec la ró  EL 

DERECHO AL TRABAJO.  

 

 Lo an te r io r ,  p re tende  es tab lecer  que  cada  persona ,  

den t ro  de  la  edad  que  es tab lece  la  ley ,  t i ene  derecho  a  

t raba ja r  y  además a  que  su  labor  s i r va  para  d ign i f i ca r la  como 



ser  humano y  con  e l la  con t r ibuya  a l  b ienes ta r  soc ia l ,  pues  es  

c ie r to  que  só lo  a  t ravés  de l  t raba jo  de  sus  hombres  y  de  sus  

mu je res  pueden asp i ra r  los  pueb los  a  tener  un  n ive l  decoroso  

de  ex is tenc ia ,  y  una  acep tab le  ca l idad  en  la  v ida  de  sus  

hab i tan tes .  

 

 Al  derecho de  cada quien  a  gozar  de l  t raba jo  y  

perc ib i r  sus  benef ic ios  corresponde un deber  de l  Estado y  

de  la  Sociedad:  Procura  que esa  obl igac ión se  cumpla .  Por  

eso e l  Derecho a l  Trabajo  es  un derecho socia l  más.  

 

El  tex to  aprobado por  e l  Cons t i tuyen te ,  tan tas  veces  

re fo rmado y  ad ic ionado  después ,  fue  e l  s igu ien te :   

 

"T í tu lo  Sexto .   
 

" D e l  t r a b a j o  y  d e  l a  p r e v i s i ó n  s o c i a l .   

 

" A r t í c u l o  1 2 3 .  E l  C o n g r e s o  d e  l a  U n i ó n  y  l a s  L e g i s l a t u r a s  d e  
l o s  E s t a d o s  d e b e r á n  e x p e d i r  l e ye s  s o b r e  e l  t r a b a j o ,  f u n d a d a s  e n  l a s  
n e c e s i d a d e s  d e  c a d a  r e g i ó n ,  s i n  c o n t r a ve n i r  a  l a s  b a s e s  s i g u i e n t e s ,  
l a s  c u a l e s  r e g i r á n  e l  t r a b a j o  d e  l o s  o b r e r o s ,  j o r n a l e r o s ,  e m p l e a d o s ,  
d o m é s t i c o s  y  a r t e s a n o s ,  y  d e  u n a  m a n e r a  g e n e r a l ,  t o d o  c o n t r a t o  d e  
t r a b a j o .   
 

" I .  L a  d u r a c i ó n  d e  l a  j o r n a d a  m á x i m a  s e r á  d e  o c h o  h o r a s ;   
 
" I I .  L a  j o r n a d a  m á x i m a  d e  t r a b a j o  n o c t u r n o  s e r á  d e  s i e t e  

h o r a s .  Q u e d a n  p r o h i b i d a s  l a s  l a b o r e s  i n s a l u b r e s  o  p e l i g r o s a s  p a r a  
l a s  m u j e r e s  e n  g e n e r a l  y  p a r a  l o s  j ó ve n e s  m e n o r e s  d e  d i e c i s é i s  
a ñ o s .  Q u e d a  t a m b i é n  p r o h i b i d o  a  u n o s  y  o t r o s  e l  t r a b a j o  n o c t u r n o  
i n d u s t r i a l ;  y  e n  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  c o m e r c i a l e s  n o  p o d r á  t r a b a j a r  
d e s p u é s  d e  l a s  d i e z  d e  l a  n o c h e ;   

  
" I I I .  L o s  j ó ve n e s  m a yo r e s  d e  d o c e  a ñ o s  y  m e n o r e s  d e  

d i e c i s é i s ,  t e n d r á n ,  c o m o  j o r n a d a  m á x i m a ,  l a  d e  s e i s  h o r a s .  E l  



t r a b a j o  d e  l o s  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  d o c e  a ñ o s  n o  p o d r á  s e r  o b j e t o  d e  
c o n t r a t o ;   
 

" I V .  P o r  c a d a  s e i s  d í a s  d e  t r a b a j o  d e b e r á  d i s f r u t a r  e l  o p e r a r i o  
d e  u n  d í a  d e  d e s c a n s o ,  c u a n d o  m e n o s ;   

 
“ V .  L a s  m u j e r e s ,  d u r a n t e  l o s  t r e s  m e s e s  a n t e r i o r e s  a l  p a r t o ,  

n o  d e s e m p e ñ a r á n  t r a b a j o s  f í s i c o s  q u e  e x i j a n  e s f u e r z o  m a t e r i a l  
c o n s i d e r a b l e .  E n  e l  m e s  s i g u i e n t e  a l  p a r t o ,  d i s f r u t a r á n  
f o r z o s a m e n t e  d e  d e s c a n s o ,  d e b i e n d o  p e r c i b i r  s u  s a l a r i o  í n t e g r o  y  
c o n s e r va r  s u  e m p l e o  y  l o s  d e r e c h o s  q u e  h u b i e r e n  a d q u i r i d o  p o r  s u  
c o n t r a t o ,  E n  e l  p e r í o d o  d e  l a c t a n c i a  t e n d r á n  d o s  d e s c a n s o s  
e x t r a o r d i n a r i o s  p o r  d í a ,  d e  m e d i a  h o r a  c a d a  u n o ,  p a r a  a m a m a n t a r  a  
s u s  h i j o s ;   

 
" V I .  E l  s a l a r i o  m í n i m o  q u e  d e b e r á  d i s f r u t a r  e l  t r a b a j a d o r  s e r á  

e l  q u e  s e  c o n s i d e r e  s u f i c i e n t e ,  a t e n d i e n d o  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  c a d a  
r e g i ó n ,  p a r a  s a t i s f a c e r  l a s  n e c e s i d a d e s  n o r m a l e s  d e  l a  v i d a  d e l  
o b r e r o ,  s u  e d u c a c i ó n  y  s u s  p l a c e r e s  h o n e s t o s ,  c o n s i d e r á n d o l o  
c o m o  j e f e  d e  f a m i l i a .  E n  t o d a  e m p r e s a  a g r í c o l a ,  c o m e r c i a l ,  f a b r i l  o  
m i n e r a ,  l o s  t r a b a j a d o r e s  t e n d r á n  d e r e c h o  a  u n a  p a r t i c i p a c i ó n  e n  l a s  
u t i l i d a d e s ,  q u e  s e r á  r e g u l a d a  c o m o  i n d i c a  l a  f r a c c i ó n  I X ;   
 

" V I I .  P a r a  t r a b a j o  i g u a l ,  d e b e  c o r r e s p o n d e r  s a l a r i o  i g u a l ,  s i n  
t e n e r  e n  c u e n t a  s e x o  n i  n a c i o n a l i d a d ;   

 
“ V I I I .  E l  s a l a r i o  m í n i m o ,  q u e d a r á  e x c e p t u a d o  d e  e m b a r g o ,  

c o m p e n s a c i ó n  o  d e s c u e n t o ;   
 
" I X .  L a  f i j a c i ó n  d e l  t i p o  d e  s a l a r i o  m í n i m o  y  d e  l a  

p a r t i c i p a c i ó n  e n  l a s  u t i l i d a d e s  a  q u e  s e  r e f i e r e  l a  f r a c c i ó n  V I ,  s e  
h a r á  p o r  c o m i s i o n e s  e s p e c i a l e s  q u e  s e  f o r m a r á n  e n  c a d a  m u n i c i p i o ,  
s u b o r d i n a d a s  a  l a  J u n t a  C e n t r a l  d e  C o n c i l i a c i ó n  q u e  s e  e s t a b l e c e r á  
e n  c a d a  E s t a d o ;   

 
" X .  E l  s a l a r i o  d e b e r á  p a g a r s e  p r e c i s a m e n t e  e n  m o n e d a  d e  

c u r s o  l e g a l ,  n o  s i e n d o  p e r m i t i d o  h a c e r l o  e f e c t i vo  c o n  m e r c a n c í a s ,  
n i  c o n  va l e s ,  f i c h a s  o  c u a l q u i e r  o t r o  s i g n o  r e p r e s e n t a t i vo  c o n  q u e  
s e  p r e t e n d a  s u s t i t u i r  l a  m o n e d a ;   

 



" X I .  C u a n d o  p o r  c i r c u n s t a n c i a s  e x t r a o r d i n a r i a s ,  d e b a n  
a u m e n t a r s e  l a s  h o r a s  d e  j o r n a d a ,  s e  a b o n a r á  c o m o  s a l a r i o ,  p o r  e l  
t i e m p o  e x c e d e n t e ,  u n  c i e n t o  p o r  c i e n t o  m á s  d e  l o  f i j a d o  p a r a  l a s  
h o r a s  n o r m a l e s .  E n  n i n g ú n  c a s o  e l  t r a b a j o  e x t r a o r d i n a r i o  p o d r á  
e x c e d e r  d e  t r e s  h o r a s  d i a r i a s ,  n i  d e  t r e s  ve c e s  c o n s e c u t i va s .  L o s  
h o m b r e s  m e n o r e s  d e  d i e c i s é i s  a ñ o s  y  l a s  m u j e r e s  d e  c u a l q u i e r a  
e d a d ,  n o  s e r á n  a d m i t i d o s  e n  e s t a  c l a s e  d e  t r a b a j o s ;   

 
" X I I .  E n  t o d a  n e g o c i a c i ó n  a g r í c o l a ,  i n d u s t r i a l ,  m i n e r a  o  

c u a l q u i e r a  o t r a  c l a s e  d e  t r a b a j o ,  l o s  p a t r o n o s  e s t a r á n  o b l i g a d o s  a  
p r o p o r c i o n a r  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  h a b i t a c i o n e s  c ó m o d a s  e  h i g i é n i c a s ,  
p o r  l a s  q u e  p o d r á n  c o b r a r  r e n t a s  q u e  n o  e x c e d e r á n  d e l  m e d i o  p o r  
c i e n t o  m e n s u a l  d e l  va l o r  c a t a s t r a l  d e  l a s  f i n c a s .  I g u a l m e n t e  
d e b e r á n  e s t a b l e c e r  e s c u e l a s ,  e n f e r m e r í a s  y  d e m á s  s e r v i c i o s  
n e c e s a r i o s  a  l a  c o m u n i d a d .  S i  l a s  n e g o c i a c i o n e s  e s t u v i e r e n  
s i t u a d a s  d e n t r o  d e  l a s  p o b l a c i o n e s  y  o c u p a r e n  u n  n ú m e r o  d e  
t r a b a j a d o r e s  m a yo r  d e  c i e n ,  t e n d r á n  l a  p r i m e r a  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  
m e n c i o n a d a s ;   

 
" X I I I .  A d e m á s ,  e n  e s t o s  m i s m o s  c e n t r o s  d e  t r a b a j o ,  c u a n d o  s u   

p o b l a c i ó n  e x c e d a  d e  d o s c i e n t o s  h a b i t a n t e s ,  d e b e r á  r e s e r va r s e  u n  
e s p a c i o  d e  t e r r e n o  q u e  n o  s e r á  m e n o r  d e  c i n c o  m i l  m e t r o s  
c u a d r a d o s ,  p a r a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  m e r c a d o s  p ú b l i c o s ,  
i n s t a l a c i ó n  d e  e d i f i c i o s  d e s t i n a d o s  a  l o s  s e r v i c i o s  m u n i c i p a l e s  y  
c e n t r o s  r e c r e a t i vo s .  Q u e d a  p r o h i b i d o  e n  t o d o  c e n t r o  d e  t r a b a j o  e l  
e s t a b l e c i m i e n t o  d e  e x p e n d i o s  d e  b e b i d a s  e m b r i a g a n t e s  y  d e  c a s a s  
d e  j u e g o  d e  a z a r ;   

 
" X I V .  L o s  e m p r e s a r i o s  s e r á n  r e s p o n s a b l e s  d e  l o s  a c c i d e n t e s  

d e l  t r a b a j o  y  d e  l a s  e n f e r m e d a d e s  p r o f e s i o n a l e s  d e  l o s  
t r a b a j a d o r e s ,  s u f r i d a s  c o n  m o t i vo  o  e n  e j e r c i c i o  d e  l a  p r o f e s i ó n  o  
t r a b a j o  q u e  e j e c u t e n ;  p o r  l o  t a n t o ,  l o s  p a t r o n o s  d e b e r á n  p a g a r  l a  
i n d e m n i z a c i ó n  c o r r e s p o n d i e n t e ,  s e g ú n  q u e  h a ya  t r a í d o  c o m o  
c o n s e c u e n c i a  l a  m u e r t e  o  s i m p l e m e n t e  i n c a p a c i d a d  t e m p o r a l  o  
p e r m a n e n t e  p a r a  t r a b a j a r ,  d e  a c u e r d o  c o n  l o  q u e  l a s  l e ye s  
d e t e r m i n e n .  E s t a  r e s p o n s a b i l i d a d  s u b s i s t i r á  a u n  e n  e l  c a s o  d e  q u e  
e l  p a t r o n o  c o n t r a t e  e l  t r a b a j o  p o r  u n  i n t e r m e d i a r i o ;   

 
" X V .  E l  p a t r ó n  e s t a r á  o b l i g a d o  a  o b s e r va r  e n  l a  i n s t a l a c i ó n  d e  

s u s  e s t a b l e c i m i e n t o s ,  l o s  p r e c e p t o s  l e g a l e s  s o b r e  h i g i e n e  y  



s a l u b r i d a d  y  a d o p t a r  l a s  m e d i d a s  a d e c u a d a s  p a r a  p r e v e n i r  
a c c i d e n t e s  e n  e l  u s o  d e  l a s  m á q u i n a s ,  i n s t r u m e n t o s  y  m a t e r i a l e s  d e  
t r a b a j o ,  a s í  c o m o  a  o r g a n i z a r  d e  t a l  m a n e r a  é s t e ,  q u e  r e s u l t e  p a r a  
l a  s a l u d  y  l a  v i d a  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  l a  m a yo r  g a r a n t í a  c o m p a t i b l e  
c o n  l a  n a t u r a l e z a  d e  l a  n e g o c i a c i ó n ,  b a j o  l a s  p e n a s  q u e  a l  e f e c t o  
e s t a b l e z c a n  l a s  l e ye s ;   

 
" X V I .  T a n t o  l o s  o b r e r o s  c o m o  l o s  e m p r e s a r i o s  t e n d r á n  

d e r e c h o  p a r a  c o l i g a r s e  e n  d e f e n s a  d e  s u s  r e s p e c t i v o s  i n t e r e s e s ,  
f o r m a n d o  s i n d i c a t o s ,  a s o c i a c i o n e s  p r o f e s i o n a l e s ,  e t c . ;   

 
" X V I I .  L a s  l e ye s  r e c o n o c e r á n  c o m o  u n  d e r e c h o  d e  l o s  o b r e r o s  

y  d e  l o s  p a t r o n o s ,  l a s  h u e l g a s  y  l o s  p a r o s ;   
 
" X V I I I .  L a s  h u e l g a s  s e r á n  l í c i t a s  c u a n d o  t e n g a n  p o r  o b j e t o  

c o n s e g u i r  e l  e q u i l i b r i o  e n t r e  l o s  d i ve r s o s  f a c t o r e s  d e  l a  
p r o d u c c i ó n ,  a r m o n i z a n d o  l o s  d e r e c h o s  d e l  t r a b a j o  c o n  l o s  d e l  
c a p i t a l .  E n  l o s  s e r v i c i o s  p ú b l i c o s  s e r á  o b l i g a t o r i o  p a r a  l o s  
t r a b a j a d o r e s  d a r  a v i s o ,  c o n  d i e z  d í a s  d e  a n t i c i p a c i ó n ,  a  l a  J u n t a  d e  
C o n c i l i a c i ó n  y  A r b i t r a j e ,  d e  l a  f e c h a  s e ñ a l a d a  p a r a  l a  s u s p e n s i ó n  
d e l  t r a b a j o .  L a s  h u e l g a s  s e r á n  c o n s i d e r a d a s  c o m o  i l í c i t a s  
ú n i c a m e n t e  c u a n d o  l a  m a yo r í a  d e  l o s  h u e l g u i s t a s  e j e r c i e r e  a c t o s  
v i o l e n t o s  c o n t r a  l a s  p e r s o n a s  o  l a s  p r o p i e d a d e s ,  o  e n  c a s o  d e  
g u e r r a ,  c u a n d o  a q u é l l o s  p e r t e n e z c a n  a  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  y  
s e r v i c i o s  q u e  d e p e n d a n  d e l  g o b i e r n o .  L o s  o b r e r o s  d e  l o s  
e s t a b l e c i m i e n t o s  f a b r i l e s  m i l i t a r e s  d e l  g o b i e r n o  d e  l a  R e p ú b l i c a ,  n o  
e s t a r á n  c o m p r e n d i d o s  e n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e  e s t a  f r a c c i ó n ,  p o r  
s e r  a s i m i l a d o s  a l  E j é r c i t o  n a c i o n a l ;   

 
" X I X .  L o s  p a r o s  s e r á n  l í c i t o s  ú n i c a m e n t e  c u a n d o  e l  e x c e s o  d e  

p r o d u c c i ó n  h a g a  n e c e s a r i o  s u s p e n d e r  e l  t r a b a j o  p a r a  m a n t e n e r  l o s  
p r e c i o s  e n  u n  l í m i t e  c o s t e a b l e ,  p r e v i a  a p r o b a c i ó n  d e  l a  J u n t a  d e  
C o n c i l i a c i ó n  y  A r b i t r a j e ;   

 
" X X .  L a s  d i f e r e n c i a s  o  l o s  c o n f l i c t o s  e n t r e  e l  c a p i t a l  y  e l  

t r a b a j o  s e  s u j e t a r á n  a  l a  d e c i s i ó n  d e  u n a  J u n t a  d e  C o n c i l i a c i ó n  y  
A r b i t r a j e ,  f o r m a d a  p o r  i g u a l  n ú m e r o  d e  r e p r e s e n t a n t e s  d e  l o s  
o b r e r o s  y  d e  l o s  p a t r o n o s ,  y  u n o  d e l  g o b i e r n o .   
 



" X X I .  S i  e l  p a t r o n o  s e  n e g a r e  a  s o m e t e r  s u s  d i f e r e n c i a s  a l  
a r b i t r a j e  o  a  a c e p t a r  e l  l a u d o  p r o n u n c i a d o  p o r  l a  J u n t a ,  s e  d a r á  p o r  
t e r m i n a d o  e l  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o  y  q u e d a r á  o b l i g a d o  a  i n d e m n i z a r  a l  
- o b r e r o  c o n  e l  i m p o r t e  d e  t r e s  m e s e s  d e  s a l a r i o ,  a d e m á s  d e  l a  
r e s p o n s a b i l i d a d  q u e  l e  r e s u l t e  d e l  c o n f l i c t o .  S i  l a  n e g a t i va  f u e r e  d e  
l o s  t r a b a j a d o r e s ,  s e  d a r á  p o r  t e r m i n a d o  e l  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o ;   

 
" X X I I .  E l  p a t r o n o  q u e  d e s p i d a  a  u n  o b r e r o  s i n  c a u s a  

j u s t i f i c a d a  o  p o r  h a b e r  i n g r e s a d o  a  u n a  a s o c i a c i ó n  o  s i n d i c a t o ,  o  
p o r  h a b e r  t o m a d o  p a r t e  e n  u n a  h u e l g a  l í c i t a ,  e s t a r á  o b l i g a d o ,  a  
e l e c c i ó n  d e l  t r a b a j a d o r ,  a  c u m p l i r  e l  c o n t r a t o  o  a  i n d e m n i z a r l o  c o n  
e l  i m p o r t e  d e  t r e s  m e s e s  d e  s a l a r i o .  I g u a l m e n t e  t e n d r á  e s t a  
o b l i g a c i ó n  c u a n d o  e l  o b r e r o  s e  r e t i r e  d e l  s e r v i c i o  p o r  f a l t a  d e  
p r o b i d a d  d e  p a r t e  d e l  p a t r o n o  o  p o r  r e c i b i r  d e  é l  m a l o s  
t r a t a m i e n t o s ,  ya  s e a  e n  s u  p e r s o n a  o  e n  l a  d e  s u  c ó n yu g e ,  p a d r e s ,  
h i j o s  o  h e r m a n o s .  E l  p a t r o n o  n o  p o d r á  e x i m i r s e  d e  e s t a  
r e s p o n s a b i l i d a d ,  c u a n d o  l o s  m a l o s  t r a t a m i e n t o s  p r o ve n g a n  d e  
d e p e n d i e n t e s  o  f a m i l i a r e s  q u e  o b r e n  c o n  e l  c o n s e n t i m i e n t o  o  
t o l e r a n c i a  d e  é l ;   
 

" X X I I I .  L o s  c r é d i t o s  e n  f a vo r  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  p o r  s a l a r i o  o  
s u e l d o s  d e ve n g a d o s  e n  e l  ú l t i m o  a ñ o ,  y  p o r  i n d e m n i z a c i o n e s ,  
t e n d r á n  p r e f e r e n c i a  s o b r e  c u a l q u i e r a  o t r o s  e n  l o s  c a s o s  d e  
c o n c u r s o  o  d e  q u i e b r a ;   

 
" X X I V .  D e  l a s  d e u d a s  c o n t r a í d a s  p o r  l o s  t r a b a j a d o r e s  a  f a vo r  

d e  s u s  p a t r o n o s ,  d e  s u s  a s o c i a d o s ,  f a m i l i a r e s  o  d e p e n d i e n t e s ,  s ó l o  
s e r á  r e s p o n s a b l e  e l  m i s m o  t r a b a j a d o r ,  y  e n  n i n g ú n  c a s o  y  p o r  
n i n g ú n  m o t i vo  s e  p o d r á  e x i g i r  a  l o s  m i e m b r o s  d e  s u  f a m i l i a ,  n i  
s e r á n  e x i g i b l e s  d i c h a s  d e u d a s  p o r  l a  c a n t i d a d  e x c e d e n t e  d e l  s u e l d o  
d e l  t r a b a j a d o r  e n  u n  m e s ;   
 

" X X V .  E l  s e r v i c i o  p a r a  l a  c o l o c a c i ó n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  s e r á  
g r a t u i t o  p a r a  é s t o s ,  ya  s e  e f e c t ú e  p o r  o f i c i n a s  m u n i c i p a l e s ,  b o l s a s  
d e l  t r a b a j o  o  p o r  c u a l q u i e r a  o t r a  i n s t i t u c i ó n  o f i c i a l  o  p a r t i c u l a r ;   

 
" X X V I .  T o d o  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o  c e l e b r a d o  e n t r e  u n  m e x i c a n o  

y  u n  e m p r e s a r i o  e x t r a n j e r o ,  d e b e r á  s e r  l e g a l i z a d o  p o r  l a  a u t o r i d a d  
m u n i c i p a l  c o m p e t e n t e  y  v i s a d o  p o r  e l  c ó n s u l  d e  l a  n a c i ó n  a  d o n d e  
e l  t r a b a j a d o r  t e n g a  q u e  i r ,  e n  e l  c o n c e p t o  d e  q u e ,  a d e m á s  d e  l a s  



c l á u s u l a s  o r d i n a r i a s ,  s e  e s p e c i f i c a r á  c l a r a m e n t e  q u e  l o s  g a s t o s  d e  
r e p a t r i a c i ó n  q u e d a n  a  c a r g o  d e l  e m p r e s a r i o  c o n t r a t a n t e ;   

 
" X X V I I .  S e r á n  c o n d i c i o n e s  n u l a s  y  n o  o b l i g a r á n  a  l o s  

c o n t r a ye n t e s ,  a u n q u e  s e  e x p r e s e n  e n  e l  c o n t r a t o :   
 
a )  L a s  q u e  e s t i p u l e n  u n a  j o r n a d a  i n h u m a n a  p o r  l o  

n o t o r i a m e n t e  e x c e s i va ,  d a d a  l a  í n d o l e  d e l  t r a b a j o .   
 

b )  L a s  q u e  f i j e n  u n  s a l a r i o  q u e  n o  s e a  r e m u n e r a d o r ,  a  j u i c i o  
d e  l a s  J u n t a s  d e  C o n c i l i a c i ó n  y  A r b i t r a j e .   
 

c )  L a s  q u e  e s t i p u l a n  u n  p l a z o  m a yo r  d e  u n a  s e m a n a  p a r a  l a  
p e r c e p c i ó n  d e l  j o r n a l .  

 
d )  L a s  q u e  s e ñ a l e n  u n  l u g a r  d e  r e c r e o ,  f o n d a ,  c a f é ,  t a b e r n a ,  

c a n t i n a  o  t i e n d a  p a r a  e f e c t u a r  e l  p a g o  d e l  s a l a r i o ,  c u a n d o  n o  s e  
t r a t e  d e  e m p l e a d o s  e n  e s o s  e s t a b l e c i m i e n t o s .   
 

e )  L a s  q u e  e n t r a ñ e n  o b l i g a c i ó n  d i r e c t a  o  i n d i r e c t a  d e  a d q u i r i r  
l o s  a r t í c u l o s  d e  c o n s u m o  e n  t i e n d a s  o  l u g a r e s  d e t e r m i n a d o s .   
 

f )  L a s  q u e  p e r m i t a n  r e t e n e r  e l  s a l a r i o  e n  c o n c e p t o  d e  m u l t a .   
 
g )  L a s  q u e  c o n s t i t u ya n  r e n u n c i a  h e c h a  p o r  e l  o b r e r o  d e  l a s  

i n d e m n i z a c i o n e s  a  q u e  t e n g a  d e r e c h o  p o r  a c c i d e n t e  d e l  t r a b a j o  y  
e n f e r m e d a d e s  p r o f e s i o n a l e s ,  p e r j u i c i o s  o c a s i o n a d o s  p o r  e l  
i n c u m p l i m i e n t o  d e l  c o n t r a t o  o  d e s p e d í r s e l e  d e  l a  o b r a .   

 
h )  T o d a s  l a s  d e m á s  e s t i p u l a c i o n e s  q u e  i m p l i q u e n  r e n u n c i a  d e  

a l g ú n  d e r e c h o  c o n s a g r a d o  a  f a vo r  d e l  o b r e r o  e n  l a s  l e ye s  d e  
p r o t e c c i ó n  y  a u x i l i o  a  l o s  t r a b a j a d o r e s .   

 
" X X V I I I .  L a s  l e ye s  d e t e r m i n a r á n  l o s  b i e n e s  q u e  c o n s t i t u ya n  e l  

p a t r i m o n i o  d e  l a  f a m i l i a ,  b i e n e s  q u e  s e r á n  i n a l i e n a b l e s ,  n o  p o d r á n  
s u j e t a r s e  a  g r a vá m e n e s  r e a l e s  n i  e m b a r g o s  y  s e r á n  t r a n s m i s i b l e s  a  
t í t u l o  d e  h e r e n c i a  c o n  s i m p l i f i c a c i ó n  d e  l a s  f o r m a l i d a d e s  d e  l o s  
j u i c i o s  s u c e s o r i o s ;   

" X X I X .  S e  c o n s i d e r a n  d e  u t i l i d a d  s o c i a l :  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  
c a j a s  d e  s e g u r o s  p o p u l a r e s ,  d e  i n va l i d e z ,  d e  v i d a ,  d e  c e s a c i ó n  



i n vo l u n t a r i a  d e  t r a b a j o ,  d e  a c c i d e n t e s  y  o t r o s  c o n  f i n e s  a n á l o g o s ,  
p o r  l o  c u a l ,  t a n t o  e l  G o b i e r n o  F e d e r a l  c o m o  e l  d e  c a d a  E s t a d o ,  
d e b e r á n  f o m e n t a r  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  i n s t i t u c i o n e s  d e  e s t a  í n d o l e ,  
p a r a  i n f u n d i r  e  i n c u l c a r  l a  p r e ve n c i ó n  p o p u l a r ;   

 
X X X ,  A s i m i s m o ,  s e r á n  c o n s i d e r a d a s  d e  u t i l i d a d  s o c i a l  l a s  

s o c i e d a d e s  c o o p e r a t i va s  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  c a s a s  b a r a t a s  e  
h i g i é n i c a s ,  d e s t i n a d a s  a  s e r  a d q u i r i d a s  e n  p r o p i e d a d  p o r  l o s  
t r a b a j a d o r e s  e n  p l a z o s  d e t e r m i n a d o s ” .   

 

Un t raba jador  para  se r  to ta lmente  p roduc t i vo ,  en  

p r inc ip io  requ ie re  de  una  v iv ienda  d igna  y  a  la  v i v ienda  hemos 

de  re fe r i rnos .  

 

Según Mar ta  Sch te ingar t ,  v i v ienda ,  es  

e l  espac io  resguardado ,  adecuado como morada  para  e l  se r  

humano.  Tan to  s i  se  t ra ta  de  una  humi lde  choza  o  de  una  

mans ión  so f i s t i cada ,  y  a l  margen  de  su  in te rés  a rqu i tec tón ico ,  

la  v i v ienda  s iempre  o f rece  un  re fug io  seguro  y  es  e l  cen t ro  de  

la  v ida  co t id iana .   

 

Las  ca rac te r ís t i cas  concre tas  de  una  casa  dependen de l  

c l ima ,  de l  te r reno ,  de  los  mater ia les  d ispon ib les ,  de  las  

técn icas  cons t ruc t i vas  y  de  numerosos  fac to res  s imbó l i cos  

como la  c lase  soc ia l  o  los  recursos  económicos  de  sus  

p rop ie ta r ios .   

 

Has ta  hace  poco  t iempo,  en  las  zonas  ru ra les ,  l as  

personas  han  compar t ido  su  casa  con  los  an ima les  

domést i cos .  Hoy  las  v i v iendas  tamb ién  pueden d isponer  de  

d ive rsas  zonas  no  hab i tab les ,  como ta l le res ,  gara je  o  

hab i tac iones  de  inv i tados ,  apar te  de  los  d ive rsos  serv ic ios  

que  se  neces i tan  en  la  v ida  d ia r ia .  34  
 

                                                           
34 Cfr. SCHTEINGART, Martha. Vivienda y vida urbana. Colegio de México. Distrito Federal 1998. 
Págs. 56 y 57. 



 

El  o to rgamien to  de  v iv ienda ,  fo rma par te  de  los  serv ic ios  

soc ia les ,  en  un  sen t ido  amp l io ,  es  la  p res tac ión  de  serv ic ios  

san i ta r ios  y  educa t i vos ,  la  p ro tecc ión  soc ia l  de l  t raba jo  y  la  

v i v ienda ,  los  seguros  y  subs id ios  de  ren ta ,  y  la  as is tenc ia  

soc ia l  i nd iv idua l .   

 

En  un  sen t ido  res t r ing ido ,  los  se rv ic ios  soc ia les  son  

ac t i v idades  técn icas  o rgan izadas  por  las  admin is t rac iones  

púb l i cas  y  enmarcadas  den t ro  de  las  po l í t i cas  de  b ienes ta r  

soc ia l ,  cuyo  ob je t i vo  es  la  p revenc ión ,  rehab i l i t ac ión  o  

as is tenc ia  de  ind iv iduos ,  de  fami l i as  o  de  g rupos  soc ia les  con  

amp l ias  ca renc ias  y  demandas ,  en  p ro  de  la  igua ldad  de  

opor tun idades ,  la  rea l i zac ión  persona l ,  l a  in tegrac ión  soc ia l  y  

la  so l ida r idad .   

 

La  f ina l idad  g loba l  de  los  se rv ic ios  soc ia les  es  la  

sa t i s facc ión  de  de te rminadas  neces idades  humanas  den t ro  de  

una  comun idad .  

 

La  fo rma más  común de  ob tener  un  lugar  donde  v iv i r ,  es  

e l  a r rendamien to ,  e l  cua l  es  un  t ipo  de  con t ra to  por  e l  que  una  

de  las  par tes  se  ob l iga  a  dar  a  la  o t ra  e l  goce  de  una  cosa  por  

t i empo de te rminado  y  p rec io  c ie r to  (a r rendamien to  de  cosas) .   

 

E l  a r rendamien to  de  cosas ,  según  e l  t i po  de  b ien  que  se  

a r r iende ,  puede  ser  de  b ienes  co rpora les  o  de  cosas  

incorpora les  o  derechos  y  de  en t re  los  p r imeros ,  de  b ienes  

mueb les  ( los  más  hab i tua les  son  los  de  au tomóv i les ,  a lgunos  

e lec t rodomést i cos  y  máqu inas  o  d ispos i t i vos  de  a l ta  

tecno log ía )  y  de  b ienes  inmueb les .   

 

E l  a r rendamien to  de  inmueb les ,  que  puede  ser  de  f incas  

o  p rop iedades  ru ra les  o  u rbanas ,  represen ta  e l  de  mayor  



t rascendenc ia  económica  porque  fac i l i t a  e l  goce  y  d is f ru te  de  

las  m ismas  a  qu ien  las  neces i ta ,  s in  tener  que  desembo lsar  su  

va lo r  to ta l  adqu i r iendo  la  p rop iedad .   

 

E l  de  f incas  ru ra les  o  te r renos  cons is te  en  la  ces ión  

tempora l  de  una  o  va r ias  f incas  para  su  aprovechamien to  

agropecuar io  o  fo res ta l  a  camb io  de  p rec io  o  ren ta ,  s iendo  

una  fo rma de  tenenc ia  de  la  t i e r ra  para  e l  l ab rador  s in  

neces idad  de  comprar la .   

 

La  re lac ión  en t re  f i nca  y  agr i cu l to r  requ ie re  c ie r ta  

es tab i l i dad ,  a l  t ra ta rse  de  una  p ro fes ión  u  o f i c io  que  ex ige  

conoc im ien tos  y  hab i l i dades ,  y  a  log ra r  ese  f in  sue le  

o r ien ta rse  la  leg i s lac ión  espec ia l  de  a r rendamien tos  ru ra les  

en  aque l los  pa íses  donde  ex is te .   

 

E l  a r rendamien to  de  f incas  o  p rop iedades  u rbanas  

eng loba  e l  de  v i v iendas  o  inqu i l i na to  y  e l  de  loca les  de  

negoc io ,  imp l i cando  en  es tos  ú l t imos  e l  de  aque l las  

ed i f i cac iones  hab i tab les  cuyo  des t ino  p r imord ia l  no  sea  la  

v i v ienda ,  s ino  e l  de  e je rcerse  en  e l las ,  con  es tab lec im ien to  

ab ie r to ,  una  ac t i v idad  de  indus t r ia ,  comerc io  o  de  enseñanza  

con  f ines  luc ra t i vos .   

 

Debe  recordarse  que  a lqu i le r  es  una  fo rma de  acceso  a  

una  v iv ienda  de  muchas  capas  de  la  pob lac ión  por  lo  que  en  

la  mayor ía  de  los  es tados  ex is ten  reg ímenes  espec ia les  para  

remed ia r  las  neces idades  de  carác te r  soc ia l ,  a r t i cu lados  por  

leyes  espec ia les  p ro tec to ras ,  s iendo  muy  hab i tua l  l a  

ins taurac ión  por  un  s is tema de  ren tas  y  una  p ró r roga  

ob l iga to r ia  para  e l  a r rendador  y  po tes ta t i va  para  e l  

a r renda ta r io  duran te  un  c ie r to  per iodo  de  t iempo;  por  e jemp lo ,  

en  España se  p ro longa  c inco  años  y  en  a lgunos  pa íses  



Lat inoamer icanos  que  imp lementan  po l í t i cas  neo l ibe ra les  se  

ha  reduc ido  de  fo rma no tab le .   

 

La  leg is lac ión  in te rvenc ion is ta ,  pa ra  se r  jus ta ,  debe  

ev i ta r  que  se  d i la te  en  exceso  la  l l amada p ró r roga  fo rzosa  y  

tener  en  cuen ta  que  es tab lecer  p rec ios  ba jos  de  una  fo rma 

puede a r ru inar  a l  p rop ie ta r io  por  una  par te ,  pe ro  tamb ién ,  que  

de ja r  toda  la  regu lac ión  a  la  au tonomía  con t rac tua l  puede  

repercu t i r  de  un  modo nega t i vo  en  qu ienes  carecen  de  los  

su f i c ien tes  recursos  para  adqu i r i r  l a  p rop iedad .   

 

Los  b ienes  inmueb les  han  rec ib ido  de  modo t rad ic iona l  

un  t ra to  más  severo  para  su  adqu is i c ión ,  ena jenac ión  y  en  

genera l  pa ra  su  t rá f i co ,  porque  se  han  cons iderado  como la  

base  de l  pa t r imon io  y  la  so lvenc ia  de l  su je to .   

 

Es te  d i fe ren te  t ra to ,  respec to  de  los  mueb les ,  p rov iene  

en  esenc ia  de  la  época  med ieva l  y  con t inuó  duran te  e l  pe r iodo  

cod i f i cador  g rac ias ,  en t re  o t ros  fac to res ,  a l  auge  de  la  

f i s ioc rac ia  que  con temp laba  la  na tu ra leza  como la  ún ica  

fuen te  de  ren tas .   

 

La  Segur idad  Soc ia l  y  e l  Derecho  de l  T raba jo ,  d isc ip l inas  

d inámicas  que  se  inc rus ta ron  en  esa  nueva  ver t ien te  de l  

o rden  ju r íd ico  que  es  e l  Derecho  Soc ia l ,  pa r ten  de  la  

cons iderac ión  de l  hombre  como in tegran te  de  un  núc leo  soc ia l  

b ien  d i fe renc iado ;  no  como e l  su je to  abs t rac to  de  re lac iones  

de  con ten ido  es t r i c tamente  ju r íd ico .  

 

La  Segur idad  Soc ia l ,  en  ese  avance  de  la  so l ida r idad  

co lec t i va ,  comprende  una  ampl ia  gama de  serv ic ios  

esenc ia les  para  p reservar  y  me jo ra r  la  cond ic ión  humana 

(as is tenc ia les ,  c l ín i cos ,  económicos ,  soc ia les ,  cu l tu ra les ,  

depor t i vos ,  e tc . ) .  La  Segur idad  Soc ia l ,  en  su  acepc ión  



moderna ,  descar ta  la  idea  p r i va t i va  cons is ten te  en  cons idera r  

' ' l a  cu lpa ' '  de l  t raba jador  en  la  p roducc ión  de l  r iesgo  y  la  

cons igu ien te  exonerac ión  de l  p rop ie ta r io  de  los  med ios  de  

p roducc ión .   

 

Hoy  se  reconoce  que  la  economía  genera  e l  r i esgo ,  que  

és te  es  soc ia lmente  c reado  y  sus  consecuenc ias  deben  ser  

soc ia lmente  compar t idas .  Resu l ta r ía  in jus t i f i cab le  excu lpa r  a  

la  c lase  pa t rona l ,  c readora  rea l  de l  r i esgo .   

 

Los  momentos  dec is i vos  de  la  segur idad  soc ia l  y  

p resen ta  a lgunos  an teceden tes ,  En  la  an t igüedad  la  ca r idad  

e ra  un  mecan ismo de  inc ip ien tes  a lcances  para  p ro tegerse  de  

los  r iesgos .   

 

La  co lon izac ión  españo la  t ra jo  a  los  domin ios  

u l t ramar inos  a lgunas  ins t i tuc iones  p ro tec to ras  de  la  sa lud  y  

de l  sa la r io :  l as  mutua l idades ,  las  ca jas  de  ahor ro ,  e tc .  La  

exp los ión  demográ f i ca  y  e l  avance  tecno lóg ico  de l  

maqu in ismo tuv ie ron  como con t rapar t ida  e l  avance  soc io lóg ico  

de  la  o rgan izac ión  obre ra .   

 

As í  como surgen  las  ins t i tuc iones  de l  Derecho  Co lec t i vo  

de l  T raba jo  (s ind ica to ,  hue lga  y  con t ra to  co lec t i vo ) ,  se  hacen  

necesar ias  nuevas  med idas  p ro tec to ras  de  la  sa lud  en  e l  

t raba jo  y  fue ra  de  é l ,  que  coadyuven  a  un  desar ro l lo  in tegra l  

de  la  c lase  laboran te  y  su  fami l ia .  

 

En t re  las  ins t i tuc iones  nac iona les  de  la  segur idad  soc ia l  

des taca ,  por  e l  vo lumen de  reng lones  que  a t iende  y  por  e l  

número  de  sus  asegurados  y  bene f i c ia r ios  e l  Ins t i tu to  

Mex icano  de l  Seguro  Soc ia l  ( IMSS) .   

 



Este  ins t i tu to  t i ene  una  compos ic ión  t r i pa r t i ta  

( represen tan tes  obre ros  y  pa t rona les  ba jo  la  rec to r ía  de l  

rep resen tan te  gubernamenta l )  y  o to rga  p res tac iones  de  

segur idad  soc ia l  en  e l  campo de  las  ac t i v idades  p roduc t i vas  

en  genera l ,  es  dec i r ,  a  los  t raba jadores  (s in  o lv ida r  a  sus  

causahab ien tes )  que  r igen  sus  re lac iones  labora les  por  e l  

apar tado  A  de l  a r t í cu lo  123  cons t i tuc iona l  y  la  ley  

reg lamenta r ia ,  de  es te  ( la  Ley  Federa l  de l  T raba jo ) .  Qu ienes  

es tán  a f i l i ados  a l  IMSS son  los  bene f i c ia r ios  de l  I ns t i tu to  de l  

Fondo  Nac iona l  de  la  V iv ienda  para  los  T raba jadores  

INFONAVIT .    

 

E l  Ins t i tu to  de  Segur idad  y  Serv ic ios  Soc ia les  de  los  

T raba jadores  de l  Es tado  se  ocupa  de  las  p res tac iones  que  en  

mate r ia  de  segur idad  soc ia l  deben  ser  p roporc ionadas  a  los  

t raba jadores  de l  se rv ic io  c i v i l  de  la  federac ión  y  de l  

depar tamento  de l  D is t r i to  Federa l ,  as í  como a  qu ienes  

dependen de  o rgan ismos  púb l i cos  incorporados  por  decre to ,  o  

por  conven io  a  su  rég imen;  inc luyendo en  un  ámb i to  par t i cu la r  

a  los  pens ion is tas  y  fami l i a res  derechohab ien tes .    

E l  ISSSTE se  ocupa  de  p reservar  la  sa lud  de  los  

t raba jadores  federa les  de l  Es tado  y  de  p roporc ionar  las  

p res tac iones  p rop ias  de l  rég imen a  es tos  serv idores  púb l i cos ,  

qu ienes  r igen  sus  re lac iones  labo ra les  a  t ravés  de l  apar tado  B  

de l  a r t í cu lo  123  cons t i tuc iona l  y  de  la  ley  reg lamenta r ia  de  

és te ,  l a  Federa l  de  los  T raba jadores  a l  Serv ic io  de l  Es tado .  

Los  derecho  hab ien tes  de l  ISSSTE,  son  bene f i c ia r ios  de l  

Fondo  de  la  V iv ienda  de l  Ins t i t u to  de  Segur idad  y  Serv ic ios  

Soc ia les  de  los  T raba jadores  de l  Es tado  FOVISSSTE.  

 

E l  Ins t i tu to  de  Segur idad  Soc ia l  pa ra  las  Fuerzas  

Armadas  de  Méx ico  ( ISSFAM)  es  un  o rgan ismo púb l i co  

descen t ra l i zado  federa l ,  encargado  de  las  p res tac iones  

c l ín i cas ,  as is tenc ia les ,  cu l tu ra les ,  e tc . ,  pa ra  todos  aque l los  



miembros  de  la  co rporac ión  mi l i t a r  y  la  a rmada nac iona l .  Sus  

ó rganos  de  gob ie rno  son  la  Jun ta  D i rec t i va  y  é l  D i rec to r  

Genera l ,  e l  o rgan ismo encarado  de  la  v i v ienda  es  e l  Fondo  de  

la  V iv ienda  Mi l i t a r  (FOVIMI ) .  

 

En  la  h is to r ia  de  la  espec ie ,  só lo  desde  hace  poco  

t iempo los  se res  humanos  se  concen t ran  en  asen tamien tos  

densamente  pob lados  y  a l tamente  es t ruc tu rados  a  los  que  

denominamos c iudades .   

 

Las  p r imeras  c iudades  nac ie ron  hace  unos  5 .000  años ,  

pero  su  tamaño y  número  só lo  ha  aumentado  de  fo rma 

s ign i f i ca t i va  en  los  ú l t imos  200  años ,  con  la  apar i c ión  y  

d i fus ión  de  la  indus t r ia l i zac ión  y  con  e l  c rec im ien to  en  

p rogres ión  geomét r i ca  de  la  pob lac ión  mund ia l .   

 

A  comienzos  de l  s ig lo  XX,  só lo  una  de  cada  d iez  

personas  v iv ía  en  una  c iudad ,  pero  hoy  la  p roporc ión  de  

hab i tan tes  u rbanos  y  ru ra les  es  p rác t i camente  la  m isma.  En  e l  

año  2025 ,  cas i  dos  te rce ras  par tes  de  la  pob lac ión  de l  mundo 

v iv i rá  en  zonas  u rbanas .  

 

Muchas  personas  t ienen  un  sen t im ien to  amb iva len te  

hac ia  la  c iudad ,  en  la  que  ven  los  me jo res  y  los  peores  

aspec tos  de  la  c i v i l i zac ión .  Por  o t ra  par te ,  l a  d ive rs idad  de  

gen tes  y  ac t i v idades  fomentan  la  innovac ión  y  la  c rea t i v idad ,  

que  a  su  vez  c rean  opor tun idades  que  a t raen  aún  a  más  

gen te .   

 

Pero  los  p rob lemas  de  hac inamien to ,  de l incuenc ia ,  

pobreza  y  con taminac ión  pueden  ser  muy  g raves .  As í ,  l as  

c iudades  han  l l egado  a  se r  e l  re f le jo  de  las  esperanzas  y  los  

temores  de l  mundo moderno .  Cas i  todos  los  pa íses  u t i l i zan  

una  combinac ión  de  c r i te r ios ,  que  norma lmente  son  la  c i f ra  de  



pob lac ión ,  la  dens idad  de  pob lac ión  y  las  d imens iones  de  la  

zona  cons t ru ida .   

 

S in  embargo ,  son  pocos  los  pa íses  que  emp lean  las  

m ismas  med idas .  En  Es tados  Un idos ,  po r  e jemp lo ,  l os  

empadronadores  cons ideran  zonas  u rbanas  las  que  t ienen  a l  

menos  2 .500  hab i tan tes ,  pe ro  en  e l  Re ino  Un ido  la  c i f ra  son  

1 .000  hab i tan tes .  Ta les  d i fe renc ias  hacen  d i f í c i l  es tab lecer  

comparac iones  en t re  los  pa íses .  

 

En  té rminos  económicos ,  todas  las  c iudades  son  

s im i la res  en  la  d ive rs idad  de  ac t i v idades  que  o f recen ,  como 

las  manufac tu ras ,  l a  ven ta  a l  po r  menor  y  los  se rv ic ios .   Es tas  

func iones  son  la  base  económica  de  la  c iudad  y  generan  

emp leo  y  r iqueza .  Cuanto  más  g rande  sea  una  c iudad ,  más  

numerosas  y  espec ia l i zadas  serán  sus  func iones .   

 

En  cambio ,  las  c iudades  más  pequeñas  y  los  pueb los  

t ienen  menos  func iones  y  és tas  sue len  se r  de  na tu ra leza  más  

genera l .   Es posib le  que ex is tan  ya  ve inte  o  más de  estas  
g igantescas áreas  metropol i tanas .  La  mayor ía  se  
encuent ran  en  Asia :  Tok io ,  Mumbai  (Bombay) ,  Shanghai ,  
Ca lcuta ,  Seúl ,  Pek ín ,  Ōsaka,  De lh i ,  Karachi  y  Mani la .  Los  
ot ros  g igantes  son Nueva York ,  São Paulo ,  C iudad de  
México ,  Los  Ángeles ,  Moscú,  Buenos Ai res ,  R ío  de  
Janei ro ,  E l  Ca i ro ,  Par ís  y  Lagos.   

 
Es cas i  seguro  que  en  los  p róx imos  años  es te  exp los ivo  

c rec im ien to  haga  pasar  a  es te  g rupo  a  c iudades  de  pa íses  en  

v ías  de  desar ro l lo ,  como T ian j in  y  San ta  Fe  de  Bogo tá .   Se  

espera  que  para  e l  año  2020  var ias  c iudades  superen  los  

ve in te  m i l l ones  de  hab i tan tes .  Es tas  g randes  concen t rac iones  

de  seres  humanos  p lan tean  inmensos  p rob lemas  

med ioambien ta les .   



 

En nuestra  C iudad de  México ,  por  e jemplo ,  una  cuar ta  
par te  de  la  poblac ión carece  de  agua corr iente  y  una de  
cada c inco v iv iendas no está  un ida  a l  s is tema de  
a lcantar i l lado.   

 
Esta  hermosa c iudad,  que  se  encuentra  en  un  va l le ,  

suf re  hasta  ta l  punto  la  contaminación de l  a i re  por  los  
vehícu los  de  motor  que  per iód icamente  debe cerrarse  e l  
centro  de  la  c iudad a l  t rá f ico  rodado.  Los  problemas de  
c iudad de  México  se  rep i ten  en  cas i  todas  las  demás 
grandes c iudades de  los  pa íses  en  desarro l lo  y ,  en  menor  
grado,  también en  las  grandes c iudades de  los  pa íses  
industr ia l i zados.  

 
Otra  ca rac te r ís t i ca  de l  c rec im ien to  de  los  g igan tes  

u rbanos  es  la  un ión  de  var ias  c iudades  en  una  zona  de  

ed i f i cac iones  con t inuas .   

 

Con  la  me jo ra  de  los  t ranspor tes ,  l a  gen te  puede  

recor re r  d is tanc ias  más  la rgas  y  las  c iudades  se  expanden 

hac ia  e l  ex te r io r .   

 

Aunque  cada  c iudad  de l  cong lomerado  conserva  su  

p rop io  gob ie rno ,  f í s i camente  se  unen  en  una  so la  c iudad .   

 

La  pa labra  mega lópo l i s  (que  en  g r iego  s ign i f i ca  c iudad  

g rande)  se  u t i l i zó  para  descr ib i r  l a  zona  u rbana  p rác t i camente  

in in te r rump ida  que  ocupa  unos  800  k i lómet ros  en  la  cos ta  

a t lán t i ca  de l  no res te  de  Es tados  Un idos ,  desde  Bos ton  has ta  

Wash ing ton  inc lu idas  Prov idence ,  Har t fo rd ,  Nueva  York ,  

Newark ,  F i lade l f i a  y  Ba l t imore .   

 



Después  es ta  denominac ión  se  ha  ap l i cado  a  o t ros  

lugares  en  los  que  la  expans ión  u rbana  ha  un ido  a  c iudades  

an tes  separadas ,  como Rands tad t  en  los  Pa íses  Ba jos ,  e l  

va l le  de l  Ruhr  en  A leman ia ,  y  la  reg ión  de  Tok io  Yokohama 

Kawasak i  en  Japón .   

 

La  ub icac ión  de  las  c iudades  depende  muchas  veces  de  

la  func ión  para  la  que  fueron  conceb idas ,  que  puede  es ta r  

re lac ionada  con  la  de fensa ,  e l  comerc io ,  l os  recursos ,  la  

admin is t rac ión  o  la  re l ig ión .   

 

Las  neces idades  es t ra tég icas  e ran  muy  impor tan tes  en  e l  

pasado ,  en  espec ia l  cuando e ra  esenc ia l  con t ro la r  los  

desp lazamien tos  por  una  zona .   

 

En  A fgan is tán ,  por  e jemp lo ,  Kabu l  se  ed i f i có  en  e l  pun to  

desde  e l  cua l  se  con t ro la  e l  t rá f i co  por  e l  paso  de  Jyber ,  una  

de  las  p r inc ipa les  ru tas  a  t ravés  de  las  montañas  de l  H indu  

Kush .  

 

E l  comerc io  es  o t ra  fue rza ,  más  pac í f i ca ,  que  de te rmina  

la  ub icac ión  de  las  c iudades .  Unas  buenas  comun icac iones  y  

unas  buenas  conex iones  de  t ranspor te  son  c ruc ia les  para  que  

f lo rezcan  las  c iudades  comerc ia les .   

 

Por  e jemp lo ,  S ingapur  con t ro la  e l  es t recho  de  Ma laca ,  

una  de  las  p r inc ipa les  ru tas  de  navegac ión  en t re  los  puer tos  

de l  As ia  o r ien ta l  y  los  de l  oes te .   

 

La  ex is tenc ia  de  recursos  poco  f recuen tes  es  o t ro  fac to r  

de  impor tanc ia  en  la  ub icac ión  de  las  c iudades .  

Johannesburgo  es  un  e jemp lo  de  c iudad  que  se  ha  

desar ro l lado  cerca  de  va l iosos  recursos ,  en  es te  caso  las  

m inas  de  o ro  de  Sudáf r i ca ,  de  sorp renden te  r iqueza .   



 

Las  c iudades  es tab lec idas  como cen t ros  admin is t ra t i vos ,  

como Madr id  en  España  y  San t iago  en  Ch i le ,  se  encuen t ran  

f recuen temente  en  e l  cen t ro  de l  pa ís ,  pa ra  que  sea  igua lmente  

fác i l  l l egar  a  e l las  desde  cua lqu ie r  pun to .  Wash ing ton  fue  

e leg ida  como cap i ta l  po rque ,  de  nor te  a  su r ,  es tá  s i tuada  en  

e l  cen t ro  en  re lac ión  con  los  t rece  es tados  o r ig ina les .  

 

De l  m ismo modo que  la  ub icac ión  de  una  c iudad  re f le ja  

la  func ión  de l  p r imer  asen tamien to ,  e l  t razado  de  sus  ca l les ,  

su  pa t rón  de  uso  de l  sue lo  y  su  es t i l o  a rqu i tec tón ico  son  

resu l tado  de  la  in te racc ión  de  d is t in tos  fac to res ,  en t re  e l los  

su  p rop ia  ub icac ión ,  su  h is to r ia  y  su  func ión .  

 

Muchas  c iudades  y  par tes  de  o t ras  responden  a  un  

d iseño  geomét r i co  que  reve la  la  dec is ión  consc ien te  de  

imponer  un  o rden  a l  en to rno .   

 

La  p lan i f i cac ión  más  hab i tua l  es  la  cuadr ícu la ,  en  la  que  

las  ca l les  co r ren  para le las  en t re  s í  y  se  c ruzan  en  ángu los  

rec tos .   

 

Es te  d iseño  se  rep i te  desde  los  t i empos  de  la  Grec ia  

an t igua .  En  e l  s ig lo  XVI ,  en  las  c iudades  co lon ia les  españo las  

de  Amér ica  de l  Sur  se  u t i l i zó  e l  d i seño  de  cuadr ícu la  con fo rme 

a  las  leyes  de  p lan i f i cac ión .   

 

Muchas  c iudades  de  Es tados  Un idos ,  como F i lade l f i a  y  

Nueva  York ,  se  d is t r ibuyeron  o r ig ina lmente  en  cuadr ícu las  

para  fac i l i t a r  l a  ven ta  de  te r renos .   

 

Es te  s i s tema no  se  l im i ta  a  las  c iudades  de  Europa  y  a  

sus  co lon ias .  Por  e jemp lo ,  en  e l  s ig lo  XV,  Pek ín  se  p lan i f i có  

con  una  cuadr ícu la  de  ca l les  que  rodeaban  e l  Pa lac io  



Imper ia l .  O t ros  p lanos  u rbanos ,  como los  de  Par ís  y  Nueva  

De lh i ,  t i enen  las  v ías  d ispues tas  rad ia lmente .   

 

E l  t razado  de  las  ca l les  de  Moscú  es  una  ser ie  de  

c í rcu los  concén t r i cos .  E l  t razado  de  las  c iudades  es  a lgo  más  

que  un  mero  e je rc ic io  de  o rdenac ión  geomét r i ca ,  pues  

tamb ién  re f le ja  los  va lo res  de  los  g rupos  y  de  las  personas  

cuyo  poder  les  permi te  dec id i r  sobre  e l  pa isa je  u rbano .   

 

Para  a lgunos ,  e l  c rec im ien to  caó t i co  de  las  c iudades  que  

se  p rodu jo  por  la  fa l ta  de  p lan i f i cac ión  en  e l  s ig lo  X IX  es  e l  

causan te  de  muchas  de  las  lac ras  de  la  soc iedad .   

 

E l  mov im ien to  de  las  c iudades  j a rd ín ,  que  nac ió  en  e l  

Re ino  Un ido  a  p r inc ip ios  de  la  década  de  1900 ,  e ra  un  in ten to  

de  p lan i f i ca r  c iudades  nuevas  que  comb inaran  lo  me jo r  de  la  

v ida  ru ra l  y  de  la  v ida  u rbana .  

 

Los  p royec t i s tas  tamb ién  han  buscado  insp i rac ión  en  e l  

fu tu ro .  E l  gob ie rno  de  Bras i l  c reó  una  nueva  cap i ta l  en  

Bras i l i a  en  1956 .  Se  e l ig ió  de l ibe radamente  un  lugar  a le jado  

de  los  cen t ros  de  pob lac ión  cos te ros  de  Río  de  Jane i ro  y  São  

Pau lo  para  des tacar  la  neces idad  de  desar ro l la r  e l  i n te r io r  de l  

pa ís .   

 

E l  t razado  de  la  c iudad  parece  un  av ión ,  que  es  una  

poderosa  imagen de l  fu tu ro ,  y  t i ene  zonas  independ ien tes  

para  v i v iendas ,  o f i c inas  e  indus t r ia .  

 

O t ras  c iudades  han  c rec ido  de  fo rma más  o  menos  no  

p lan i f i cada .  Es tos  lugares ,  de  los  que  se  d ice  que  han  ten ido  

un  desar ro l lo  o rgán ico ,  p resen tan  una  d ispos ic ión  más  

i r regu la r  de  las  ca l les .   

 



Los  cen t ros  med ieva les  de  las  c iudades  europeas  y  las  

par tes  más  an t iguas  de l  mundo i s lámico ,  por  e jemp lo ,  

descubren  un  g rado  de  comp le j i dad  que  sug ie re  la  fa l ta  de  

toda  p lan i f i cac ión .  S in  embargo ,  es to  no  s ign i f i ca  que  es tos  

pa isa jes  u rbanos  carezcan  de  o rden .  

 

Las  c iudades  que  se  han  desar ro l lado  den t ro  de  una  

misma cu l tu ra  sue len  tener  s im i l i t udes  marcadas .  Por  e jemp lo ,  

las  par tes  más  an t iguas  de  las  c iudades  i s lámicas  de  E l  Ca i ro ,  

Damasco  y  Fez  compar ten  una  ser ie  de  carac te r ís t i cas .   

 

En  e l  cen t ro  de  todas  e l las  se  encuen t ran  la  c iudade la ,  

l a  mezqu i ta  p r inc ipa l ,  e l  pa lac io  y  e l  souk  o  bazar  p r inc ipa l .   

 

La  c iudad  es tá  d iv id ida  en  bar r ios  b ien  de l im i tados  que  

parecen  pueb los  y ,  has ta  hace  poco ,  en  e l los  t ranscur r ía  

p rác t i camente  la  v ida  co t id iana  de  sus  hab i tan tes .   

 

E l  an t iguo  cen t ro  de  Damasco ,  por  e jemp lo ,  es taba  

d iv id ido  en  unos  se ten ta  bar r ios .  Por  o t ra  par te ,  l a  d ispos ic ión  

y  las  d imens iones  de  las  ca l les ,  as í  como la  cons t rucc ión  y  

o r ien tac ión  de  las  v i v iendas ,  s iguen  las  d i rec t r i ces  marcadas  

por  e l  Corán .   

 

En  c iudades  de  Europa  y  Amér ica  de l  Nor te ,  e l  dec l i ve  

de  la  indus t r ia  ha  hecho  caer  en  e l  o l v ido  a lgunos  cen t ros  

u rbanos .   

 

En  las  c iudades  de  Cent roamér ica  y  de  Amér ica  de l  Sur ,  

l os  hab i tan tes  ad inerados  sue len  concen t ra rse  en  e l  cen t ro ,  y  

los  más  pobres  ocupan  las  zonas  per i fé r i cas .   

 

Es ta  s i t uac ión  se  der i va  en  par te  de  las  leyes  de  

p lan i f i cac ión  españo las  de l  s ig lo  XVI ,  que  es tab lec ían  que  la  



pob lac ión  co lon ia l  ocupara  la  me jo r  t i e r ra  de l  cen t ro  de  la  

c iudad  y  que  los  pueb los  ind ígenas  v i v ie ran  más  le jos ,  j un to  a  

las  m inas  y  p lan tac iones  en  las  que  t raba jaban .   

 

En  la  ac tua l idad  muchos  pobres  u rbanos  v iven  en  

bar r iadas  miserab les  en  las  a fueras  de  la  c iudad .  Es te  mode lo  

p redomina  inc luso  cuando,  como ocur re  en  Río  de  Jane i ro ,  l a  

c iudad  se  ex t iende  por  las  co l inas ,  de  modo que  la  ún ica  

ven ta ja  de  que  gozan  los  pobres  es  la  de  una  hermos ís ima 

panorámica .   

 

En  Ch i le  es tos  enormes  suburb ios  rec iben  e l  nombre  de  

ca l lampas  y  en  Bras i l  se  l l aman fave las ,  por  la  f l o r  que  c rece  

en  las  laderas  de  las  co l inas .  

 

La  carenc ia  de  v iv iendas  se  resue lve  de  d is t in tas  fo rmas  

en  o t ras  c iudades  de  pa íses  en  v ías  de  desar ro l lo .   

 

En  E l  Ca i ro ,  que  es  la  c iudad  más  g rande  de  Á f r i ca ,  se  

añaden p isos  a  las  casas  y  a  los  b loques  de  apar tamentos  

para  que  quepan  más  personas ,  y  c ien tos  de  mi les  de  pobres  

v iven  en  las  tumbas  de  la  conoc ida  C iudad  de  los  Muer tos ,  

fo rmada por  dos  inmensos  cemente r ios  s i tuados  en  las  

a fueras  de  la  c iudad .  

 

La  u rban izac ión  es  una  tendenc ia  g loba l  que  

seguramente  pers is t i rá  en  las  p róx imas  décadas .  ¿Podrán  

sopor ta r  las  c iudades  de l  fu tu ro  la  p res ión  que  supone  un  

c rec im ien to  ráp ido  y  muchas  veces  s in  p lan i f i cac ión  o  se  

verán  venc idas  por  p rob lemas  como e l  de te r io ro  de  las  

in f raes t ruc tu ras  y  e l  med io  amb ien te? .   

 

A  med ida  que  aumenta  la  pob lac ión  u rbana ,  las  c iudades  

p rec isa rán  una  p lan i f i cac ión  y  una  po l í t i ca  cu idadosas ,  pero  e l  



desa f ío  se rá  desar ro l la r  nuevos  mode los  u rbanos  que  ayuden  

a  las  c iudades  a  adap ta rse  a l  fu tu ro .   

 

La  dens idad  de  pob lac ión ,  es  la  can t idad  de  ind iv iduos  

ex is ten tes  en  una  pob lac ión  en  re lac ión  con  la  super f i c ie  en  

que  hab i tan .   

 

Es  un  modo de  re f le ja r  l a  abundanc ia ,  l o  que ,  a  su  vez ,  

nos  ind ica  e l  g rado  de  concen t rac ión  de  ind iv iduos  en  e l  

te r r i to r io .  

 

La  dens idad  de  pob lac ión  t i ene  conex ión  con  la  

capac idad  de  carga  o  acog ida  de l  med io ,  ya  que  és te  t i ene  

una  capac idad  más  o  menos  concre ta  para  a lbergar  a  un  

c ie r to  número  de  ind iv iduos  s in  que  és tos  su f ran  las  

consecuenc ias  nega t i vas  de l  hac inamien to  y  de  la  fa l ta  de  

recursos .  La  dens idad  de  pob lac ión  es ,  por  tan to ,  un  

parámet ro  fundamenta l  en  los  aná l i s i s  demográ f i cos .  

 

Va lga  como e jemp lo  de  la  impor tanc ia  de  la  esca la  

te r r i to r ia l  a  que  se  re f ie ra  la  dens idad ,  lo  d i fe ren te  que  es  

cons idera r  la  dens idad  de  pob lac ión  humana de  una  g ran  

c iudad ,  cuando se  re f ie re  exc lus ivamente  a  su  á rea  u rbana ,  

en  la  que  se  a lcanzan  dens idades  muy  a l tas  de  ind iv iduos  por  

k i l ómet ro  cuadrado ,  a  cuando  se  re f ie re  a  su  té rmino  

mun ic ipa l ,  que  d i luye  en  par te  d icha  dens idad ,  reduc iéndo la .   

 

Viv ienda  es  e l  espac io  resguardado ,  adecuado  como 

morada  para  e l  se r  humano.  Tan to  s i  se  t ra ta  de  una  humi lde  

choza  o  de  una  mans ión  so f i s t i cada ,  y  a l  margen  de  su  in te rés  

a rqu i tec tón ico ,  la  v i v ienda  s iempre  o f rece  un  re fug io  seguro  y  

es  e l  cen t ro  de  la  v ida  co t id iana .   

 



El  p rob lema de  la  v i v ienda  en  Méx ico  es  demas iado  

g rave  como para  que  e l  Es tado ,  con  recursos  p rop ios ,  pueda  

reso lve r lo ;  n ingún  d inero  le  se r ía  su f i c ien te .  No  só lo  tendr ía  

que  reso lve r  lo  concern ien te  a l  p rob lema de  an taño ,  

acumulado  duran te  décadas   como una  "en fe rmedad c rón ica" ,  

s ino  e l  que  t iene  lugar ,  ahora ,  como consecuenc ia  de  nues t ro  

a la rmante  c rec im ien to  demográ f i co .   

La  rea l idad  nos  demues t ra  que  no  todos  los  

t raba jadores ,  sobre  todo  los  de  ba jo  sa la r io ,  pueden  asp i ra r  a  

se r  p rop ie ta r ios  de  una  v iv ienda .  En  las  c iudades ,  sobre  todo  

las  g randes ,  es te  p ropós i to  resu l ta  impos ib le ,  dado  lo  oneroso  

de l  sue lo  y  la  cons t rucc ión ;  en  e l  med io  ru ra l  es  fac t ib le .  

Pero ,  cons ideremos  que  lo  impor tan te  no  es  se r  p rop ie ta r io  de  

la  v i v ienda  que  se  hab i ta ,  s ino  v iv i r  cómoda e  h ig ién icamente  

y  pagar  lo  menos  pos ib le .   

 

La  func ión  o r ig ina l  de  la  v iv ienda ,  fue  p roporc ionar  

p ro tecc ión ,  segur idad  y  p r i vac idad ,  pero  hoy  debe  o f recer  

o t ras  ven ta jas  ad ic iona les :  tener  una  ub icac ión  adecuada  

(en to rno  sa ludab le  y  p rox im idad  a l  pues to  de  t raba jo ,  a  zonas  

comerc ia les  y  a  cen t ros  educa t i vos ) ,  un  amb ien te  d igno  

(ca l idad  de  la  zona  en  cuan to  a  segur idad  púb l i ca  y  a  

es té t i ca )  y  represen ta r  una  buena  invers ión .   

 

Las  po l í t i cas  de  v iv ienda  de  Es tados  Un idos ,  de  los  

pa íses  de  Europa  occ iden ta l  y  de  a lgunos  pa íses  de  Amér ica  

La t ina  p resen tan  carac te r ís t i cas  aná logas .  Todos  e l los  han  

c reado  p rogramas de  cons t rucc ión  de  v iv iendas  púb l i cas ,  de  

rehab i l i t ac ión  u rbana  y  de  c reac ión  de  nuevas  c iudades .  S in  

embargo ,  la  in te rvenc ión  púb l i ca  en  e l  con t inen te  europeo  es  

más  an t igua  y  cubre  a  más  sec to res  de  pob lac ión .  

 

En  Amér ica  La t ina ,  donde  se  encuen t ran  a lgunas  de  las  

mega lópo l i s  más  g randes  de l  mundo,  como la  c iudad  de  



Méx ico ,  R ío  de  Jane i ro ,  Buenos  A i res  o  Caracas ,  la  

desmesurada  cons t rucc ión  de  v iv iendas  ha  obedec ido  a  

p rogramas  po l í t i cos  en  los  que  se  ha  dado ,  en  ocas iones ,  la  

especu lac ión  y  la  búsqueda de l  bene f i c io  a  co r to  p lazo ,  en  

de t r imento  de  los  mate r ia les  emp leados  y  su  f ina l idad  soc ia l .   

 

La  v iv ienda  es  un  e lemento  fundamenta l  de l  te j i do  soc ia l  

y  económico  de  una  nac ión .  Prác t i camente  n ingún  gob ie rno  

puede  encon t ra rse  sa t i s fecho  con  las  so luc iones  dadas  a  los  

d i fe ren tes  sec to res  de  pob lac ión  en  es te  aspec to .   

 

A  comienzos  de  la  década  de  1990 ,  los  pa íses  

occ iden ta les  a f ron ta ron  de  fo rma genera l  e l  dé f i c i t  c r í t i co  de  

v iv iendas  para  los  sec to res  con  ingresos  económicos  más  

ba jos ,  as í  como e l  aumento  de l  número  de  ind igen tes ,  sobre  

todo  en  las  g randes  c iudades .   

 
La  menor  o fe r ta  de  v i v ienda  bara ta  p rodu jo  una  mayor  

demanda de  v iv iendas  en  rég imen de  a r rendamien to  y ,  en  

consecuenc ia ,  un  aumento  de l  p rec io  de l  a lqu i le r  y  un  

descenso  de  la  o fe r ta .  

 

Las  ins t i tuc iones  o f i c ia les  encargadas  de  sa t i s facer  las  

neces idades  de  v iv ienda ,  no  han  cumpl ido  caba lmente  su  

func ión ,  por  e l lo  cons ideramos que  deben  re tomar  su  func ión ,  

t ra tando  que  la  mayor ía  de  mex i canos  cuen ten  con  v iv ienda  

p rop ia .  

 

Cons ideramos  p ruden te  p roponer  que  en t re  los  

o rgan ismos  o f i c ia les  de l  l l amado sec to r  soc ia l ,  tomen 

conc ienc ia  de  la  p rob lemát i ca  hab i tac iona l  y  ded iquen  

rea lmente  sus  me jo res  es fuerzos ,  a  e fec to  de  que  es te  vaya  

d isminuyendo,  pues  todo  hab i tan te  de  nues t ro  pa ís ,  t i ene  

derecho  a  una  v iv ienda  d igna .  



CONCLUSIONES.  
 
 

PRIMERA. -  La Cons t i tuc ión  po l í t i ca  es  la  o rgan izac ión ,  e l  

o rden  es tab lec ido  en t re  los  hab i tan tes  de  la  c iudad .  Es  la  

o rgan izac ión  regu la r  de  todas  las  mag is t ra tu ras ,  

p r inc ipa lmente  de  la  mag is t ra tu ra  que  es  dueña  y  soberana  de  

todo .  La  Cons t i tuc ión  misma es  e l  gob ie rno .  La  cons t i tuc ión  

comprende  a  la  vez  la  fo rmac ión  y  la  o rgan izac ión  in te r io r  de  

los  d i fe ren tes  poderes  púb l i cos ,  su  cor respondenc ia  necesar ia  

y  su  independenc ia  rec íp roca .   
 
  

SEGUNDA. -  La conducc ión  to ta l  de  la  economía  por  par te  de l  

es tado  se  da  an te  la  e l im inac ión  de  la  p rop iedad  p r i vada  de  

loS  med ios  de  p roducc ión  e  imp l i ca  la  concen t rac ión  de  las  

dec is iones  respec to  de  la  e laborac ión  de  b ienes .  Es te  s i s tema 

Con var ian tes  nac iona les ,  es tuvo  v igen te  en  loS  pa íses  que  

in tegraban  e l  l l amado b loque  soc ia l i s ta  ( la  URSS,  Po lon ia ,  

Hungr ía ,  Bu lgar ia ,  Checos lovaqu ia ;  A leman ia  Or ien ta l ,  e tc . ) ;  y  

requ ie re  una  p lan i f i cac ión  ob l iga to r ia  de  toda  la  indus t r ia  y  

comerc io .  En  los  pocos  es tados  en  los  que  todav ía  impera  una  

conducc ión  to ta l  de  la  economía  por  par te  de l  poder  púb l i co ,  

ex is te  ac tua lmente  una  tendenc ia  a  admi t i r  l a  invers ión  

ex t ran je ra  en  rubros  impor tan tes ,  as í  como a  permi t i r  l a  

ac t i v idad  p r i vada  en  pequeños  comerc ios  y  o t ros  ramos  

secundar ios  (mercados  complementa r io  de  la  economía) .    

 

TERCERA. -  La conducc ión  económica  to ta l  de l  es tado  no  es  

s inón imo de  economía  p lan i f i cada ,  porque  en  aqué l la  e l  

es tado  con t ro la  toda  la  p roducc ión  y  la  c i r cu lac ión  de  b ienes  y  

se rv ic ios ,  puede  haber  p laneac ión  s in  que  necesar iamente  

ex is ta  un  mane jo  abso lu to  de  la  economía  por  par te  de l  

Es tado .  

 



CUARTA. -  La p laneac ión  y  rec to r ía  económica  por  par te  de l  

Es tado  Mex icano  han  f racasado ,  en  v i r tud  de  la  fa l ta  de  

au tonomía  de l  Gob ie rno  Mex icano ,  qu ien  genera lmente  se  

somete  a  los  des ign ios  de l  Es tado  nor teamer icano ,  con  qu ien  

se  t iene   un  s in  f i n  de  re lac iones  de  d ive rsa  índo le .  

 

QUINTA. -  La  expropiac ión es  una  operac ión de l  poder  
públ ico  ( federa l  o  de  los  estados)  por  la  cua l  este  impone 
a  un par t icu lar  la  ces ión  de  su  propiedad mediante  c ier tos  
requis i tos ,  de  los  cua les  e l  pr inc ipa l  es  una  
indemnizac ión,  por  razones de  ut i l idad públ ica ,  para  
rea l izar  obras  de  in terés  genera l  o  de  benef ic io  soc ia l .  
 
SEXTA. -  His tó r i camente ,  cabe  des tacar  que ,  a l  es tab lecer  e l  

p r inc ip io  genera l  de l  domin io  eminen te  de  la  nac ión  sobre  ' ' l as  

t i e r ras  y  aguas  comprend idas  den t ro  de  los  l ím i tes  de l  

te r r i to r io  nac iona l ' '  e l  cons t i tuyen te  de  1917  consagra  un  

nuevo  concep to  de  la  p rop iedad ,  e l  de  la  p rop iedad  func ión  

soc ia l  - una  de  las  máx imas  apor tac iones  de  la  Revo luc ión  

mex icana .  De  ah í  t res  consecuenc ias  cap i ta les :  

 

1 )  E l  domin io  o r ig ina l  de  la  nac ión  sobre  las  t i e r ras  y  

aguas  imp l i ca  para  e l  l eg is lador  ' ' e l  de recho  de  imponer  a  la  

p rop iedad  p r i vada  las  moda l idades  que  d ic te  e l  i n te rés  

púb l i co ' '  a  saber ,  es tab lecer  l im i tac iones ,  as í  cómo proceder  a  

exprop iac iones  por  causa  de  u t i l i dad  púb l i ca .  

 

2 )  Es te  nuevo  rég imen de  la  p rop iedad  permi te  asen ta r  

las  bases  de  la  re fo rma agra r ia  para  asegura r  a l  campes ino  e l  

d i s f ru te  de  la  t i e r ra  que  t raba ja ,  y  poner  f i n  a  te r r ib les  

des igua ldades  económicas  y  soc ia les ,  y .  

 

3 )  Reservar  a  la  nac ión  e l  bene f i c io  de  la  exp lo tac ión  de  

los  recursos  na tu ra les  ( sue lo ,  subsue lo  y  aguas)  dec la rados  



i nsuscep t ib les  de  aprop iac ión  p r i vada ,  s i  b ien  e l  Es tado  t iene  

facu l tad  para  o to rgar  conces iones  a  par t i cu la res .  

   A l  i ns t i tuc iona l i za r  e l  p r inc ip io  de  la  re fo rma agra r ia  y  a l  

c rear  los  ins t rumentos  ju r íd i cos  para  rea l i za r la ,  e l  

cons t i tuyen te  hace  h incap ié  en  la  exprop iac ión ,  como 

e lemento  c lave  de  la  re fo rma es t ruc tu ra l  genera l  po r  

emprenderse .   

 

C ie r tamente ,  e l  p r inc ip io  de  la  exprop iac ión  f igu raba  en  

la  Cons t i tuc ión  de  1857 ,  y  sobre  la  base  de  es te  p recep to  se  

exp id ie ron  var ias  leyes  re la t i vas  a  exprop iac iones  por  causa  

de  u t i l i dad  púb l i ca ,  en  1882 ,  1901 ,  y  1905 ,  pero ,  en  e l  

con tex to  de  aque l la  época ,  la  exprop iac ión  se  ana l i zaba  como 

una  med ida  de  excepc ión  y  tuvo  ap l i cac iones  l im i tadas .  

 

En  es te  domin io ,  a  par t i r  de  1917 ,  ba jo  e l  rég imen de  la  

nueva  Cons t i tuc ión  e l  camb io  es  no tab le ;  po r  o t ra  par te ,  

además de  leyes  de  exprop iac ión  en  mate r ias  espec ia les  

( t i e r ras ,  aguas ,  m inas ,  pe t ró leo ,  v ías  de  comun icac ión ,  

zon i f i cac ión  y  p lan i f i cac ión ,  e tc . ) .   
 

SEXTA. -  Por  lo  exp l i cado  en  la  conc lus ión  p receden te ,  l a  

p rop iedad  de l  Es tado  en  rubros  que  t iene  monopo l i zados  debe  

con t inuar ,  a  pesar  de  las  p res iones  que  los  mandata r ios  

nac iona les  su f ran  de l  ex te r io r .  

 

SÉPTIMA. -  La po l í t i ca  labora l  debe  cambia r  en  nues t ro  pa ís ,  a  

e fec to  de  que  e l  t raba jador  sea  t ra tado  como un  en te  

p roduc t i vo ,  que  ame a  su  pa ís  y  sea  ú t i l  en  su  sue lo  pa t r io ,  

s in  i r se  de  b racero  a  o t ra  nac ión ,  a  su f r i r  ma l t ra tos  y  

ve jac iones  con t inuas .  

 

OCTAVA. -  Es impos te rgab le  que  e l  gobernan te  mex icano  

cumpla  a  caba l idad  con  lo  que  le  seña la  la  Cons t i tuc ión  en  los  



numera les  con temp lados  en  es te  t raba jo  de  inves t igac ión ,  

pues  de  lo  con t ra r io  las  consecuenc ias  económicas  y  soc ia les ,  

se rán  impredec ib les .  
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LEGISLACIÓN.  
 

CONSTITUCIÓN POLÍT ICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.  
 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO.  
 
LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA.  
 
LEY DE PLANEACIÓN.  
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