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I N T R o D u e e I o N 

·Bn el presente trabajo tntar6 el rl!giaen jurtdico de la -

inversi6n extranjera• asi como sus fl.Uldamentos y limitaci~ 

nes. 

La configuraci6n de la ley pretende que la inversi6n extra~ 

jera sirva co•o factor de desarrollo en distintas áreas de 

producci6n. 

Bl abastecimiento adecuado de los ali•entos representa un 

factor .importante para lograr la paz social, en las condi· 

ciones actuales s6lo la tienen segura, los paises product~ 

res. 

Bn el trabajo, hago réferencia a diferentes antecedentes. -

naciona1es e internacionales que in'tervienen en la evolu-· 

ci6n de la inversi6n extranjera. A las experiencias para • 

utilizarla como estimulo al desarrollo. y a los' pronuncia-· 

mientos cada vez mis favorables hacia su regulaci6n. 

Bn México tenemos marcad~ como prioridad 'iograr el abaste

cimiento suficiente de los productos que integran· la dieta 

básica. 

Lll"'l'~che. representa Wl elemento importante en la integra·· 
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ci6n de esta dieta. 

Bn las condiciones. actuales es un producto cada vez 111as di· 

f1cil de obtener por las deficiencias en la producci6n y •• 

por su costo. 

El· análisis del sector pecuario re~leja, con su d6ficit, • 

la incapacidad para aumentar el volumen de producci6n de • 

leche. 

Bl estudio de las limitaciones econ6micas, tlicnicas y de 1 

marco legal, ha llevado a buscar soluciones que permitan · 

obtener nuevos estflllulos al crecimiento de esta actividad. 

Bn lo que corresponde al marco legal \Ula posible foraa de 

lograrlo seria permitir la inversión extranjera en esta a~ 

tividad que actualmente es exclusiva de los mexicanos. 

Para fomertar la inversión extranjera es necesario establ! 

cer .garanttas que le permitan integrarse, ya que las normas 

actuales no son suficientes. 

Bs conveniente seftalarlas en las bases constitucionales y 

repercutirlas posterionnente en.las leyes secundarias. 

Finalmente, quiero destacar que M6xico, por sus experien·· 

cias hist6ricas, estA capacitado para .considerar un sinn6· 

mero de soluciones en los aspectos econ6•icos. 
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CAPITULO 1 

GBNBRALIDADES SOBRE LA INVERSION EXTRANJERA EN MEXICO 

Bs de interés conocer los orgtgenes de la inversi6n extranj~ 

ra y su proyecci6n en el Derecho Internacional Privado, para 

ast darnos una idea sobre la condici6n de las personas y las 

circunstancias que influyeron, en la medida que la sociedad 

fue evolucionando, apegindose tambiéon a las necesidades de 

la época en que se les otorgaron. Dentro del estudio que voy 

a realizar, el factor mis importante es el'marco jurtdico -

Y cómo se le ha configurado, para esto presentarl los antec~ 

dentes hist6ricos en dos formas: una a nivel de historia wi! 
versal y la otra en el imbito de nuestro pais. 

Antecedentes a nivel historia universal. 

Analizaré .cronol6gicamente para darnos cuenta conforme el 

paso del tiell'po, como se fueron presentando las situaciones 

y as1, llegar a los antecedentes mis recientes, respecto a 

la condici6n de extranjero. 

Bn la Grecia cllisica, por la existencia de pequeftos estados 

con legislaci6n propia, se puede estimar que hubo una cons! 

deraci6ri de ap~icaci6n simultinea de sus leyes, para las -

personas 'y mercancias que circulaban entre ellos. Se pueden 

encontrar también instituciones como el "Patronaje", que - -
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era la hospitalidad y admisi6n que recibian.los extranjeros, 

siempre que se encontraran bajo la protecci6n y vigilancia 

de un ciudadano griego llamado este "proxene' 

Otro precedente son los tratados de Insupolitic, donde dos 

ciudades establecian 'las bases para otorgar a todos sus sú~ 

ditos derechos civiles o parte de ellos sin importar su co!!_ 

dici6n de extranjero. 

Durante el Imperio Romano, se cre6 el Derecho Romano, que -

es antecedente de nuestra doctrina francesa. Podemos obser

var que los ciudadanos romanos estaban regidos por el jus -

civile, en tanto que los peregrinos se reglan por la ley -

de su origen. Para· efectos. de solucionar conflictos entre 

romanos, y peregrinos originarios de fierentes ciudades, -

estos se sujetaban a ser juzgados por el. pretor que se in~ 

.piraba en el jus gentium(que tiene como diferencia con el 

jus civile, que no es propiamente un cuerpo de ley, sino -

una actitud filos6fica)(1), alcanzando su mayor au~e dura!!. 

·te el periodo del principado, sobre todo a raiz de la dom! 

nación romana sobre Egipto. 

Bn la calda del Imperio Romano, los conquistadores, que -

fueron grupos de varios origenes(francos,galos,godos,bisi

godos,etc.) ,al establecerse. prepararon sus propias leyes,

( 1) Lecnel Pereznieto Castro,Derecho Intemacimal Privado, Edito- -
rial Harla, Zda. Edici6n, México, 1982. Pág. 12. 
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aplicándose en su propio territorio a sus nacionales.A los 

extranjeros se les dieron ciertos derechos,y establecieron 

juzgados especiales para dirimir sus controversias(2). 

En la edad media, la caracteristica mis destacada en el fe

nómero social es el sistema feudal.Encontramos que el vas~ 

llo, que es parte integral del territorio del Seftor Feudal, 

era titular únicamente de los derechos que el Seftor le Con

cedia. La ley Feudal tambi6n juzgaba a todas las personas -

que estaban dentro' de 61, asi como los relativo a los bie

nes y litigios. 

El tránsito dentro de los territorios se permit1a solo con 

previo permiso de los ·seftores feudales,. a las personas que 

transitaban se les deno11inaba "Auban6s". ·En ocasiones se - -

les_imponian tributos por su paso, dada su calidad de ex-

tranjeros; estos fueron el formariage(pago para poder con

traer matrimonio), aano muerta (al morir, sus bienes pasa

ban al seftor feudal). y otros (3). 

En esta época se establecieron tainbi6n-. diferentes ideolo .. • 

gias, de acuerdo a la condición y participación del extr~ 

(2) Jbid, Pig. 74 

(3) Jbid. 
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jero, refeljlndose en las diferentes escuelas que a conti

nuaci6n presento. 

Escuela Italiana.- Se inicia con la escuela del Derecho Rs.i. 

mano en· el siglo XII, con Axo en su obra "Swmna Codicis" y 

Carolus de Tocco con· su obra "Statum non Llgi t", ad corno 

otras que establecieron es·tatutos co110 los siguientes: 

Principio "Ley Fori", que determina Ambito de aplicación -

de las leyes en el espacio. 

Principio "ad litem ordinada. Ques cuando el juez aplica -

su propia ley. 

·Principio "ad litem decidendam, en el fondo del asunto en -

materia contractual, la ley que se aplica es en donde el -

contrato fue pactado. 

Esta configuraci6n ~e ideologlas s.e present6 porque en It!. 

lia no tuvo influencia en el feudalismo como en otras par

tes del continente, en virtud de que Italia estaba dividi

do en pequeftas ciudades - estados, con territorio reducido. 

Posglósadores.- De esta se concepciona el· D. Internacional 

Privado,su florecimiento es .en los siglos XIII y principios 
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del XIV, su autor mas prestigiado B&rtolo de Saxoferrato¡

estructura principios que perduran bastante tiempo. 

El sistema que engloba estos principios, fue el de recopi

lar y sistematizar las decisiones de los tribunales y de -

las leyes, con el comentario o glosa lo que le dió el nom

bre a esta escuela. (4)· 

Escuela Francesa.- Hubo una aceptación del extranjero, co

mo por ejemplo el de poder Testar. La monarqu1a Francesa -

otorgó carta de naturalizac16n a extranjeros y redujo el -

derecho feudal de "Aubana". 

Escuela Holandesa (5).- En los Paises Bajos a diferencia de 

Italia, con el comercio que .es una actividad primcrdial,co~ 

viv1a con ciudades con leyes diferentes,.Holanda con su -

sentimiento nacionalista, se cuid6 de las dominaciones por 

parte de Espafia y Austria, su .ley se aplicaba de manera ge

neral a toda persona y acto jur1dico que se presentaba de!!. 

tro del territcrio; cuando se mostraban elementos que no -

estaban comprendidos en- sus leyes, se form6 el recurso - - -

ºcomitae" donde el soberano deCidia los casos y bajo que -

situaciones se aplicaba este recurso. 

(4) Ibid. P4g. 14 

(5) Ibid •. Plíg. 15 
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De esta manera, se incia la idea de considerar la condi-·

ci6n de extranjero dentro de una norma que regule sus ac-

ciones; es por esto que en la medida que evoluciona la so

ciedad se le estl regulando su participaci6n. Asi tambi6n -

la Revoluci6n Francesa, en su.Asamblea constituyente de ---

1790, suprime los derechos de "aubana" y de "det racci6n" -

(6), en su constituci6n sa proclama la igualdad de derechos 

entre nacionales y extranjeros, dfindose una manera mis aocr. 

de a -la condici6n del extranjero, sirviendo como ejemplo P!. 

ra posteriores constituciones. 

En el mwido de nuestros dias., se siguen gestando 11ovimien-

tos favorables a lo~_extranjeros tanto en la internaci6n en 

U!1 territorio, como su pa~ticipaci6n el la Economía de los -

paises. 

Se han presentado de acuerdo a las condiciones internacion!. 

les, como en la· primera y segunda guerra mundial,interrup·

ciones al desarrollo de este mismo tema(?) ,sin embarg·o ren!. 

cen con mas· fuerza, como en la Declaraci6n aprobada por la 

O.N.U. el 10 de diciembre de 1948, que proclama la igual-

dad a todas las personas en el disfrute de derechos y li-

bertades. Es pues cada vez más necesario se enfoquen las · 

(6) Ibid.Pig. 75 
(7) Rodolfo Echevarria Zmo,Transnacicnales Agricultura y Alimentaci6n, 

Editorial Nueva Imagen, 1a.Edici6n, ~xico,. 1982. Pág. 24 
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leyes a una mayor coordinaci6n entre estados e inversionis

tas extranjeros para que con esto se mejoren las condicio

nes econ6micas de los paises. 

Esta situaci6n estli influida por la acci6n de Inglaterra, -

pais que en el afto de 1838, inici6 los pr6stamos indirectos 

para apoyar a los paises coloniales. 

Antecedentes hist6rios a nivel nacional 

Dado el creciente desarrollo que ha tenido el tratamiento -

juridico de la persona extranjera y su introducci6n cada -

vez mlis en los movimientos .econ6micos mundiales, es necesa

rio hacer el anlilisis de la forma de operar en M6xico, te-

niendo en cuenta que nuestro pais va en camino de un mejor 

desarrollo. 

El territorio de la Nueva Espafta actualmente M6xico, en su 

condici6n de Colonia de Espafta nos muestrra una economia -

muy bonancible; los ingresos anuales eran de 1 orden de 20 m! 

llones de pesos,mismos que se recaudaban de las minas,el m2, 

nopolio del tabaco,las alcabalas, el t.ributo de indias y·e1 

pulque .Estos ingresos se distribuian de la siguiente 111111era: 

una mitad permanec1a en el territorio y lo demls se remitta 

a la Tesorerta Real de Madrid; hago esta descripci6n para -
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efectos de mostrar cual era la condici6n de esa Epoca,por

que explic6 con esto la raz6n por la. cual existra wi "excl!! 

sivismo colonial", donde tenia prohibido Espafta la entrada 

al territorio de su colonia a los extranjeros, salvo con -

permiso de sus aonarcas.(8). 

Como antecedente de l.a condici6n de extranjero en MExico, -

est& el C6digo de las siete partidas,promulgado durante el 

reinado de Alfonso X( en su ley I.T. 23 p4),estableciendo -
. . . 

que el estado de los hombres seri~ la condici6n o manera en 

que los hombres viven o estin, derivfiridose con esto, el es~ 

tado natural o ser extranjero. 

Las fuentes del Derecho Castellano hacen esta distinci6n, -

asi como la phdida, de esta condici6n, sin embargo, pode

mos ver que estos postulados no fueron seguidos, por la mi!, 

ma raz6n que anteriormente expu.se esto en el "exclusivismo 

éolonial". 

Cuando realmente se establecen los. extranjeros en la Nueva 

Espafta, es en· los siglos XVIII yXIX, siendo su condici6n -

bastante precaria, prevaleciendo una situaci6n en contra -

claramente definida. 

(8) Jan Bazant,. Historia c;le la Deuda Exterior de ~tixico 1823-1946, Ed! 

torial El Colegio de M6xico,M!Sxico, ¿a.Edici6n .1981.PA~.s 
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Posteriormente, en los inicios del movimiento de Independe~ 

cía de M6xico, se muestran condiciones 6ptimas y pronuncia

mientos en favor de la aceptación del extranjero. Este mov! 

miento se desenvuelve en un largo periodo de la lucha de -

los libertadores contra Espafta. Uno de los aspectos que po

demos advertir en este movimiento, fuE el de los pronuncia

mientos en favor del extranjero que constaba en el .documen

to expedido por Ignacio L6pez Ray6n, en 1811, donde. en su -

Art. 2 dice:"Que el extranjero que quisiera disfrutar de -

los privilegios de ciudadano· americano, deber1a solicitar -

carta de naturaleza a la suprema junta, la que se concedla 

con acuerdo del Ayuntamiento.La Suprema Junta, es importan

te hist6ricamente pues de acuerdo con el sucesor ideol6gico · 

de Hidalgo, gobernar1a a la Nueva Espafta.mieritras regresaba 

al trono Fernando VII. 

Continuando esta tendencia, para ir regulando la particip! 

ción del extranjero, se prosiguen en otros docwnentos, de 

los cuales mencionamos por su relevancia: los Art. 10 y 16 

del documento "Sentimiento de la Naci6n" llamado tambi6n -

los veintitres puntos dados por Morelos, para llevar a cabo 

la realizaci6n de la.Constituci6n, contrarrestando con esta 

la Constituci6n de .Cadiz impuesta por.Espafta. 

En ApatzingAn, se constituye el decreto constitucional para 
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la libertad de la América Mexicana conocida tambi6n como la 

Constituci6n de Apatzinglin" la cual estaba dividida en dos 

partes, sus elementos constitucionales y la organizaci6n • 

del estado. Siendo la primera en la que se consagra el pri~ 

cipio de las garantias de libertad, esto es el 22 de octu·· 

bre de 1814. 

También en e.l Art. 12 del Plan de Iguala, que postula con • 

sus ·tres garantias: Religión, Unión e Independencia. 

En dos de los primeros documentos constitucionales se plas

ma la idea favorable a la condición jurf.dica de los extran

jeros; estos son: Acta Constitutiva de la Federaci6n Mexic! 

na y la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos del 4 

de octubre de 1824. 

Dentro de ·la etapa de la Reforma, se plasma en su acta de 

la sesión realizada el 21 de diciembre de 1846, el docwne~ 

to de las bases orglnicas de la Repfibliéa Mexicana,seftala~ 

do a los extranjeros casados o que se casen con mexicanos, 

a los empleados al servicio. de M6xico ó establecimientos :. 

industriales a los que adquieran bienes rafees, que se les 

dará carta de naturaleza, solamente pidifndola; se refleja 

con esto una asillilaci6n de los extranjeros a los naciona· 

les. 

A continuación describo en seguimiento .de esta cronolo¡la, 
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la época en que podemos configurar ya una participaci6n de 

la inversi6n extranjera dentro de las 4reas de producci6n. 

Hasta 6poca muy.reciente, algunos investigadores de los -

problemas econ6micos, sociales y pol1ticos de M6x~co, pen

saban que el desarrol'lo del pats partta de la d6cada de los 

cuarenta, sin embargo si tomamos en cuenta la globalidad -

del proceso consideramos que 6ste se inicia en 1876, afto en 

que asciende al poder el General Porfirio Dtaz o inclusive 

también en 1867 cuando triunfan los republicanos sobre el -

Segundo Imperio. 

El Porfirismo ha sido juzgado por algunos historiadores, no 

s6lo como traici6n a su se~tido y a su significado sino ta~ 

bi6n a sus h6roes y sus tradiciones, conceptuindolo como un 

periodo de la edad media(9). 

No es correcto pensar que hay una identificaci6n entre el -

porffrismo y la revoluci6n, pero no e.s bueno pensar en un -

abismo entre ambos fen6menos sociopol1ticos, pues podrtamos 

enumerar como lo vemos mis adelante la gran semejanza entre 

ellos. 

Esta puede ser el desarrollo del capitalismo., como la pro

(9) Amoldo C6rdova, La Ideología de la Revoluciftl "3xicana, Editorial 

Era, 11a. Edici6n, M6xico, .1983. P§g. 15 
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moci6n del mismo, viendola como un elemento motor de la vi

da social del pa!s, as! como tambi6n el esfuerzo nacional -

·que tiende a la consolidación y al desarrollo del sistema, 

considerando que no sea propiamente, un periodo de edad me

dia en nuestra historia. 

Los porfiristas considerándose libertadores, declaran que 

el m6rito de la dictadura es el de haber impuesto el orden 

en el pa!s, pues amenazaba la desorganización y el confli5:, 

to de intereses dentro de la nación mexicana, los liberales 

cumpliendo su misión hist6rica, abatieron a los conservado

res y retardatarios, pues éstos se oponian al progreso de 

la nación, pero éstos mismos, no pudieron conseguir la 

construcción, de nueva organización pública y social.En el 

fondo, los liberales no llegaron a comprender que el pais -

era un pa1s atrasado, cuyo atraso, no pod!a ser modificado 

con un sistema de ·libertades para las que la comunidad no 

estaba preparada, ni cultural ni materialmente. 

Ellos explican, que un gobierno fuerte, que sometieran esos 

elementos disolventes, mediante la violencia.si se hacia -

preciso, era una necesidad insoslayable, de la que depen-

d1a la ~xistenc~a misma de la naci6n. 

Para· los Porfiristas el único gobierno liberal del que se 

pod1a decirse que realmente.habla gobernado, es el de Jua-
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rez, despu6s de la Intervenci6n Francesa, posteriormente se 

present6 la desorganizaci6n reflejlindose en un atraso dei -

pais, que justific6 a la dictadura, no teniendo mas remedio, 

que anular en los hechos la constituci6n de 1 as·7. La causa 

del desorden radicab~ en la pobreza generalizada que proli 

jaba ignorancia e instintos sociales suicidas. Bra necesa

rio desarrollar la riqueza social, pues pens~r en expropiar. 

la en esa 6poca, hubiera empobrecido m!s la naci6n, ya que 

la riqueza se encontraba en pocas manos t desarrollan'do con 

esto el criteri_o que los que la poseyeran gozacen 'de la -

protecci6n y l'a seguridad indispensables, para que pudieran 

desarrollarla. 

La idea del atraso, que era el fen6wieno que se present6 1 -

ante tanto levantamiento .y conflictos politicos hizo a es

te régimen aWlqUe no exclusivo de 61, a motivar la penetr~ 

ci6n econ!imica de las potencias imperialistas; teniendo - -

que traerlá ·de fuera; ayud~dola a ambientarse y protegiE!!. 

dola como se protegió a la que ya· se encontra.ba existente¡ 

luego se pudo ver que los que aprovechar.on 11b esta situa• 

ci6n de r6gÍmen de prvilegio de Don Porfirio, fueron los -

inversionistas extranjeros. 

Bl dictador se avino a la exigencb;pBTa lo demh .no nec!'. 

sitaba mucha perpice,cia poUtica para .adivinar que ningOn 

gobierno, por vasto.s que fuesen los poderes que detenta-· 

ban, dado que se extralimitaron a los qUe les otorgaba la 

., '·; i·,;.: ·"'"' 
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Constitución ·del 57 podr1a sostenerse por tiempo indefinido, 

si no contaba con el apoyo de quienes poseian la riqueza. 

Bl sistema de privilegio como sistema en el cual el poder 

pol1tico se emplea para proteger y promover el capitalis·-

· mo, se asentó asi en nuestro pais con la dictadura misma; 

contra este mismo privilegio se desencaden6 la Revoluci6n 

y mayormente contra los grandes propietarios rurales. 

La Clase dominante en este tiempo fueron los terraienien-· 

tes, los grandes. industriales, comerciantes y banqueros m~ 

xicanos, agreg&ndose a estos los inversionistas extran'je

ros. La desigualdad de las condiciones y las limi.tadas ex· 

pectativas de los demás integrantes dél inoseico social •• 

que estaba abajo de 6stos, cre6 resentimientos que se agra~ 

daban en la medida que el pais se unificaba con la amplia·· 

ci6n ·del. mercado a que daban lugar la construcci6n de nue

vas vtas de comunicaci6n. so.bre todo de ferrocarriles y la 

expansión de los negocios, antes del Porfirismo se contaba 

con 638 Km. de v1as·f6rreas, en 1910 se tenlan 19·,2so Km. 

En Mhico el mantenimiento del privil~gio forz6" la· irrup·

ción de las masas en la política nacional, a trav6s del -

conducto más peligroso de todos para un sistema,· esto es. 

la Revoluci6n. 

Lo importante que podemos mencionar dentro de este r6ghÍen . 
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men es la construcción del México Moderno, pues en este P! 

r1odo se empez6 a dar una estructura.moderna aunque depen

diente de las potencias Imperialistas. El sistema de comu

nicaciones; principalmente ferrocarriles, adquiere caract!!_ 

r1sticas de sistema nacional; se organiza un mercado inter 

no, que enlaza las econom1as locale·s, promoviendo al pds 

en parte integrante del mercado mundial, como receptor de 

capital y proveedor de materias primas. 

La construcción de ferrocarriles y la expansión de la min! 

rta, de la agricultura comercial y las manufacturas,· deter. 

minan un crecimiento'urbano que lleg6 a ser ben6fico. El -

nOmero de ciudades de 20,000 habitantes creció de 22 a 29 

entre 1895 y 1910, aumentando la población en 44$, M6xico 

continuaba con la motivaci6n a sus sectores de producci6n, 

de la economia nacional. 

En los alios de 1910 el producto nacional bruto se increme!!. 

ta en mlis del .SO\. La producción· agricola .muestra un cree.!, 

miento. del 1.6\, las manufactureras un· aUJ11ento del 5\ al -

alio; los transportes el 2~5\ y la mine.ria motivada por la 

construc.ci6n de ferrocarrÚes aumentó en un 5.9\ anual.La 

ganader1a,importante en esta época aumenta en 1.2\.En t6!. 

minos de participaci6n en el producto n.acional, la produE_ 

ción agropecuaria pasa del 27\ al 33\,.la minerla del 5\ 



18 

al 8\.Y las manufactureras del 9\ al 12\.(10). Considero -

import~te esta descripci6n porque el tema que trato en es~:. 

ta tesis enfocado al sector pecuario requiere de una comp! 

raci6n para apoyar la idea de promoci6n a la que quiero 11! 

gar. 

Dentro del sistema de desarrollo econ6mico de M~xico en la 

época de Don Porfirio, hubie·ron dos dactores concomitantes, 

wio.la extraordinaria afluéncia de capitales del extranje

ro y el otro la de•anda de exportación de materias pri•as. 

Las inversiones que se presentaron y las Areas que se impul 

saron fueron las siguientes: 

" 
Estados Unidos tenia en 1847, 200 mi~lones de d6lares in--

vertidos, para 1911 alcanzaba los .1,100 millones enfocados 

hacia las ramas de ferrocarriles y mineria .. 

Inglaterra trabaj6 dentro de estas ramas con Wla inversi6n 

en su inicio de 164 millones en 1880, hasta llegar 'en 1911 

a mb de 300 millones de d6lares. 

Las potencias imperialistas secundarias (Francia y Alemania 

sobre todo), se ocuparon d.e la industria,. las finanzas 'y -

comercio. Se di6 una divisi6n .interna de trabajo de carie-

(10) Ibid. 

.,-_,_\, 
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ter internacional a través de los inversionistas extranje· 

ros y tambi!Sn inversionistas mexicanos, en donde los prim!. 

ros se dirigieron a determinados renglones de la Economta 

Nacional, dejando otros en poder.de los mexicanos, siendo 

wio de los m4s importantes el sector agrícola, expeciali

z4ndose en la producci6n para la exportaci6n. 5610 en alg!! 

nas partes dentro de este sector á nivel regional en el -

norte del pats, se dedic6·la inversi6n extranjera á promo

ver alg1:11los latifundios ganaderos y plantaciones de algo

d6n, hule, e afta de azlkár y café. Con inter6s de darle a -

ésto un realce jurtdico, se crearon también leyes que def.!. 

nieron la situaci6n del extranjero, como podemos ver con • 

publicaci6n de la ley de extranjeros y naturalizaci6n de • 

1886. 

Bn la época de.la Revoluci6n, los mexicanos estuvieron muy 

lejos de considerarse asl mismos y at movimiento. polltico 

~ue iniciaban como enemigos de .los inversionistas. Se con· 

si.dera que el atraso del pals era tel que se requeria de -

la presencia de los extranjeros, pues sin htos no poddan 

seguir desarrolldndose su reconstrucci6n; s6lo que para -

ellos, el inversionista extranjero, 'al igual que los e11pr~ 

serios mexicanos, no de.blan por nin¡6n •otivo gozar de pr.!. 

vilegios exclusivos y menos contar con la intervenci6n de 

sus gobiernos para mantener o lograr 'tales privilegios. 
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Carranza lo expres6 por primera vez, con la mayor coheren

cia, despu6s de la derrota de los villistas en 1915. Su -

nombre, por ésto, va asociado a la doctrina sobre politica 

exterior de la Revoluci6n. 

El estado que la Revoluci6n creaba, tenia como p'rop6sito el 

convertirse en el verdadero motor del desarrollo nacional. 

El inversionista extranjero debia venir a México remmcian

do a la protecci6n. de su pá1s desempeftando el mismo papel -

que el empresario mexicano, participar de verdad en el de

sarrollo de ~xico y no para aprovecharse de su debilidad 

explotando sus riquezas y su pueblo(11) • 

. La doctrina de Carranza fué captada por todos los ~obier-

nos que le sucedieron, como una plataforma de principios -

de poHtica exterior, ccin la idea que la inversi6n ·extran

jera fuera un factor de desarrollo • 

. Posteriormente se refl~jan en, d interés de ir configuran

do .wt régiDen juridico que lo consagre, Uneamientos· COllO -

mo la expedici6n de la ley de nacionalidad y naturaliza--

ci6n; otras que lo prosigue ron, fueron las 'leyes reglamen

tarias del Art. 27 constituci6nal y la ley ·de vlas genera

les de comunicaci6n, con el objeto de reglamentar la adqu! 

(11) AndrEs Molina Enriquez, Los Grandes Problemas Nacion! 

les, Editorial Era. 3a. Edici6n, Mbico, 1981, PAg. 11 
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sici6n de bienes y la inversi6n extranjera. 

Despu~s de la Segunda Guerra Mundial~ se siguen incrementa!!. 

do las disposiciones relacionadas, e incluso se promulgan -

leyes que regulan sus inversiones, como la actual ley para 

promover la Inversi6n Mexicana y regular la Inversi6n Bx-~ 

tranjera. 

Es preciso aencionar que el sector p6blico, en cada movi-

miénto ha veni~o desempefiando un papel mls importante en la 

participaci6n de ia vida econ6mica de su pah. 

De esto podemos d~terminar que su acci6n no se reduce ex-

clusivamente al per1metro tradicional, sino también atien- _ 

de a las exigencias a las que est!i sujeto el e_stado moder-

no. 

Areas de inversi6n. 

La ley de inversiones extranjeras constituye la respuesta 

del sistema, a los problemas espec1ficos que se han plan~ 

teado por la radicaci6n de capitales extranjeros dentro -

de nuestro pais en las etapas de su desarrollo econ6mico. 

·México ha ido regulando la. inversi6n extranjera por _medio 

de diversas leyes, derechos, poUticas adminiStrativas y 

otras disposiciones que han confol'llado una tradici6n jur! 
. \ 

dica en esta materia. 
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En los siglos pasados se presentaron situaciones que pro

piciaron la intervención de diversos países arguyendo que 

se afectaban los intereses de sus nacionales, reflej&ndo

se en agresión armada, presiones políticas y reclamacio

nes diplomáticas. 

La respuesta a esta situación fue la "doctrina Calvo", que 

fue incorporada a la Constitución de 1917. Estableció --

igualdad entre nacionales y extranjeros; afirmando la·pr~ 

piedad de la nación, de todós sus recursos naturales y su

jetando tambi6n el derecho de propiedad, al interés coles 

Üvo. Son estos los principios donde se apoya la poUtica 

y la legislación mexicana en materia de inversiones extra~ 

jeras(12). 

Determinados estos principios, se fueron creando las sub

secuentes leyes reglamentarias para ir encuadrando· las n! 

cesidades de un marco jurídico. 

De los aftos 1950 a 1970. se presentó un proceso acelerado 

de industrialización, protegiendo de la competencia exter

na principalmente a través del sist~ma arancelario y del -

establecimiento de un r6gimen. de licencias previas de im

portación ( 13) •. 

(12) Amoldo Córdova, Pág.31 

(13) R.icardo M6ndez Silva, El R6gimen Juridico de las. In

versiones Extranjeras en Mhico, .Editorial UNAM,.la. 

Edición, 1969, Ptig,90 
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Bsto cre6 mercados cautivos con la idea de proteger a la I!!. 

dustria naciente. El conjunto de pollticas de promoci6n in· 

dustrial y el acelerado.crecimiento y diversificaci6n del· 

mercado interno, fomentaron el interés de gran n6mero de i!!. 

versionistas extranjeros, en particular estadounidenses. 

Por intervenir en nuestro proceso de crecimiento econ6mico, 

es de sefialar que entre 1950 y 1970 el valor de la inver·· 

si6n directa awnentó de 68.9\ en 1950 a 79.4\ en 1970. 

En este periodo la inversi6n extranjera se orienta hacia la 

industria manufacturera; en 1950 6sta representaba un 26\, 

en el sector industrial. . La minerta, el sector eléctrico, • 

el comercio y los transportes representaban en conjunto un 

porcentaje mayor. Para 1970 la inversión extranjera direc

ta en la industria triplic6·su participación, concentránd~ 

se en ramás básicas· y en aquéllas de mayor dinamismo y re!!. 

tabilidad, como las industrias qu1mica; farmace6tica, del 

papel~ automotriz, de maquinaria, de aparatos eUktricos y 

electr6nicos, alimenticia y de tabacos. 

l 

Bn estas circunstancias entre esto.s alios, el Gobierno Mex!_ 

cano puso en vigor diversas disposiciones para regular la 

participación de la Inversión Extranjera en importantes · · 

. sectores como: Petr6leos y Petroqu1micos, Industria Eléc· 

trica, Mine ria, Industria Automotri; explotación de Azufre, 

l~s actividades de Crédito, Seguros y Fianzas, as1 como ·• 
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ciertas industrias blisicas como Siderfirgica, del Ce111ento, 

Vidrio, Fertilizantes, Celulosa y Aluminio. Fueron estos -

sectores a lo que les establecieron nonnas especiales en -

aateria de inversiones extranjeras. 

SD desarrollan en estos tiempos tres criterios principales 

en la pol~tica mexicana hacia la inversi6n extranjera, que 

son: 

1) Asegurar el control nacional de actividades considera

das coao estr.at6gicas para el desarrollo econ611ico del 

pa1s (Industria Petrolera,, Petroqutaica y El6ctrica). 

(2) Controlar la participaci6n del capital externo en act! 

vidades consideradas "basicas y seaibhicas", eje111¡>lo: 

Minerta Siderfirgica y Producci6n de Fertilizantes, en

tre otras. 

(3) Propiciar una actividad de puertas abiertas a la inve! 

si6n extranjera privada directa, con la dondici6n de -

que se apegaran a la leglslaci6n vigente (14) 

. A Principio de los aftos sesentas existen un sinnGae.ro de -

leyes, decretos, acuerdos, etc. con el inter61 de regular 

(14) Dolores Beatriz Chapo lonifaz, "Grava.enes Fiscales a 

las Eapresas Multinacionales en N6xico", en Comica· 

clones Mexicanas al IX Conare'o Intemac:ional de Den· 

c~o Co11parado(Tebedn 1974)UNAN,M6xico 1977, Pis. 75 
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el capital externo, en virtud de tantos y tan variados ord! 

namientos, el gobierno.decide reunir'esas disposiciones en 

uno solo, lo que motiv6 la expedici6n de la Ley para Promo

ver la Inversi6n Mexicana y r~gular la Inversi6n Extranje· 

ra. (15). 

Aunque esta.ley va ha ser tratada dentro del capitulo IV,· 

considero iaportante para 11ayor co11prensi6n del teaa, la -

descripci6n de las &reas de participaci6n, seftalando las • 

exclusivas o reservadas para el Estado, las actividades r! 

servadas a mexicanos y las limitaciones a la inversi6n ex· 

tranjera, dejando la descripci6n de su estru~tura para mas 

adelante, teniendo en cuenta que se presentan inversiones 

de otras distintas formas. 

Actividades reservadas al Estado. 

La ley para promover las Inversionés Mexicanas. f. regular• 

la lnversi611 Extranjera, .en· su artlcuio 4o. recopila por 

vez primera en wi ordenamiento legal, aquUlas actividades 

de tipo industrial que solamente pueden ser desarrolladas 

por organismos gub~rnamentales, sin ingerencia de capital 

privado nacional o extranjero. 

(15) Ricardo Sztaje,"REgimen de la Inversi6n Extranjera en 

M&xico:Los Ultinm Criterios Oficiales,en Juddica, N<in.8, Méxi· 

co, Julio de 1976. Pág.560. 
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Estas actividades son las siguientes: 

a) Petr6leo y dem~s hidrocarburos 

b) Petroqulmica b4sica 

c) Explotaci6n de minerales radioactivos y generaci6n de 

energta nuclear 

d) Minerta, en los casos de asignaciones a entidades pú

blicas mineras de sustancias en zonas determinadas, 

por acuerdo del Ejecutivo Federal 

e) Electricidad 

f) Ferrocarriles 

g) Comunicaciones telegrific·as y radiotelegrificas 

h) Las dem4s que f~jen las leyes espec1ficast Entre es

tas 6ltimas pueden seAalarse: las comunicaciones pos

tales y la emisi6n de moneda. 

Actividades reservadas a •exicanos. 

Se corrijen en esta norma que es el Art. 4 de la Ley 

I.M.R.E. aqu6llas regulaciones que de •anera incoherente 

se decretaron en los 6ltimos aftos. Respecto a aquellos 

campos de acci6n reservados a mexicanos o a sociedades -

con cllusula d,e exclusi6n de extranjeros. 

Las lreas relativas son las siguientes: 

a) Radio y televisi6n 

b) Transporte auto•otor urbano, interurbano y en carre-

''· ·, 
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teras federales 

c) Transporte a6reo y marttiao nacionales 

d) Explotaci6n forestal 

e) Distribuci6n de gas 

f) Las demls que fijen las leyes especificas o las disp2 

siciones reglamentarias que expidan el Ejecutivo Fed~ 

ral. 

Respecto de esta 6ltima fracci6n cabe coaentar, que deben 

considerarse comprendidas. las siguientes actividades: 

Instituciones de cr6dito y or~anizaciones auxiliares 

Compaftlas de seguros y fianzas 

- Notarios.y corredores p6blicos 

- Agente de bolsa 

- Agentes aduanales 

Limitaciones a la inversi6n extranjera. 

En las actividades y empresas que seftalaremos, indica el -

Art.5 de esta ley, que se·admitirA la.lnversi6n extranje· 

ra en las siguientes proporciones de capital: 

a) Explotaci6n y aprovechamiento de las sustancias minera

les. 

Las concesiones no poddn otorgarse ·o tramitarse a -

personas fisicás o sociedades extranjeras. En. las so-
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ciedades destinadas a esta actividad, la inversi6n ex

.t ranjera podri participar hasta un mlximo de 49\ cuan

do se trate de explotaci6n y aprovechamiento de sustll!!. 

cias sujetas a concesi6n ordinaria y.del 34\ cuando se 

trate de concesiones especiales para la explotaci6n de 

reservas minerales nacionales. 

bl Productos secundarios de la industria petroquimica:40\ 

c) Los que sef\alan las disposiciones espe·clficas legales 

o reglamentarias que expida el Ejecutivo 'Federal. 

Cabe seftalar que existen diversas leyes, regla~ntos, decr~ 

tos y acuerdos, que limitan la inversi6n extranjera en cam

pos como la indus.tria cinemetogrifica, la producci6n y ven

ta de aguas Ji&Seosas, las industrias del vidrio, cemento, -

hule, fertilizantes, productos.fa1111ac6uticos y medicinales, 

articules de tocador, agricultura y ~luminio, 

Bn relaci6n con estas 6ltimas, se ha sostenido que limita

ciones de esa 1ndole carecen de vaHdez legal, ya que .no 

se encuentran fundadas en leyes ·o reglamentos sino en sim

ples decretos del Ejecutivo o en acuerdos de Secretarios -

de Estado (16) 

· (16) Jos6 Luis-Siqueiros,"Actividades Especificas de Inver

si6n para el Estado, El Mexicano y El Extranjero", en 

el Foro,quinta 6poca.No.24.M6xico(enero-marzo 1973), 

Pig; SO. 
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Por tanto, aparentemente el no quedar incluidos dentro de 

esta ley, podria afirmarse que conti.n(ian siendo disposici2 

nes de dudosa legalidad. Sin embargo, tal situaci6n se elt 

mina ante la siguiente regla general comprendida en el Art. 

S de esta propia ley. 

"En los casos en que las disposiciones legales o reglament!, 

rías no exijan un porcentaje· detenninado, la inversi6n ex-

tranjera ¡>odrá participar en wia. proporci6n que no exceda -

del 49\ del capital de las empresas y siempre que no tenga, 

por cualquier titulo, la facultad de determinar el manejo -

de la empresa" 

Una circwtstancia que cabe destacar y lo haao con el fin de 

crear un criterio para. mis adel·ante considerarlo, es la ex

cepci6n que hay ante la siguiente.situaci6n. Por ning6n mo

tivo se daTlin efectos retroactivos a la Ley, P.or lo que las 

empresas constituidas y organizadas con aterioridad a su -

vigencia, conservarin la actual estructura de su capital, • 

a6n cuando sean controladas mayoritariamente o total•ente -

. por extranjeros, en radn a los principios c.onsagrados por 

nuestra constituci6n. 
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CAPITULO II 

PANORAMA DB LA GANADERIA.BN MBXICO 

La aliaentaci6n es Wl factor de desarrollo auy importante; 

es por eso que considero necesario se dé en estos tiempos 

Wl planteamiento global y sistealtico de polttica alimen· 

taria e insertar a su vez un marco explicito y coherente 

de polttica econ6aica general.Tal 'planteamiento es .necesa· 

rio para determinar por ejemplo: la dieta blsica que debe 

·considerarse en la polttica antiflacionaria; los alimentos 

populares que es conveniente que produzca la industria; ·• 

las noraas ~utricionales que tienen que cubrir estos últi· 

mos; el 11onto de recursos que hay que dedicar a la invest! 

gaci6n cient!fica y tecnol6gica en est~ campo y con que •• 

orientaci6n; la participaci6n de la inversi6n extranjera • 

en la producci6n de al.imentos; los precios de los bienes 

agropecuarios de consumo blisico, considerando princlpalme!!_ 

te las siguientes: trigo, matz, aceites y grasas, frutas y 

legumbres, café, Heteos, carne, ~escados, mariscos ,etc. 

Debe elaborarse una poUtica alimentaria de esa naturale· 

za y alcances que permitan precisar los objetivos, actual· 

mente vagos, integrar los instrumentos, hasta ahora inco

nexos y hagme.ntarios y sobre todo le. darla fuerz!l ,cuerpo, 

y viabilidad a una parte del plan de Gobierno, que, por ·· 

ser nueva, puede quedar mediati.zada por· los requerimientos 
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de la austeridad econ6mica. 

El problema alimentario es vasto y complejo. La compleji

dad se deriva no s6lo de los problemas inherentes a las -

condiciones estructurales de cada país y: de la injusticia 

inmdnente del actual orden econ6mico y político mundial, 

tambi~n proviene de la dificultad para evaluar con mis o 

menos precisi6n el futuro mercado mundial de alimentos. -

Cuando mis se conocen· los componentes que determinan el 

mercado agrícola; m4s complejo parece formular un diagn6s

tico acertado y ello no s6lo por la influencia imprevisi

ble del clima. 

Si no existe una plena certeza de lo que suceder& en el -

mercado mundial de ·alimentos en los pr6ximos aftos, hay, 

por lo menos, consenso en seftalar que la demanda awnentarA 

más rlpidamente que la oferta, por lo que la tendencia ge

neral de los precios puede ser alzista y cal:-.rin esperar s! 

tuaciones de escases. La polltica de presi6n(17)sobre los 

alimentos tendrá más posibilidades de imponerse cuanto me

nor sea la producción de los palses habitualmente importa

dores, en condiciones de alzas de precios y de concentra

ciones monopol1sticas de producci6n. 

( 17) Rodolfo Eéhévenla Zwo, Transnacimal_es"Agricultura y Alinmt! 

· ciát, Editorial Nueva. Ima~en, la.F.dicim, 1981 .Pir,.40 



32 

Para que esta situación no se produzca, no s6lo hay que •. 

apelar al sentido de responsahilidad·de los paises que pu~ 

dan esgrimir el arma alimentaria, sino tamhi6n exigir, en 

el marco de un nuevo orden económico internacional, la 

asistencia financiera indispensable para impulsar el desa• 

rrollo agropecuaro de los paises con bajo desarrollo. En • 

la medida ~n que aumenten la producct6n y el e•pleo y se • 

desarrolle la economla agraria de las naciones de la peri .. 

feria, mediante la conjunción de esfuerzos en el plano in• 

terno >;'. en el ámbito internacional,; desapareced la posihi 

lidad de ejercer presiones económicas que resulten intole• 

rables. 5610 asi serl imposible utiliza:r la polttica de.·· 

alimentos como instrumento.de dominio. En Cll!llhio, en los· 

paises actualmente sujetos a la amenaza alimentaria, esa -

politica formarl parte ~e una concepción cabal del desarr~ 

llo e'conómico y social"{t8) 

El propósito central de este tema es .JllOStrar la situación 

actual del sector pecuario, principalmente el del bovino, 

con su derivado que es el de la leche; seftalar la vincula

dón que tiene con el comportamiento del sector agricola y 

las medidas que pudieran atenuar el pernicioso efecto d.e -

su insuficiencia p•ra cubrir la demanda nacional. 

(18) "La Polttica Alimentaria ¿Instrumento de lbninio o de Prop,reso?" 

en Comercio Exterior,V.ol.XXVJI ,No.4 M!x. (Abril 1977)Pá1?.40S 
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a) Limitantes Econ6micos 

Las actividades ganaderas constituyen un rengl6n bási 

co dentro de la economla agricola mexicana, al haber con~

tribuido con el 35\ de la formaci6n del producto sectorial 

bruto. 

La ganaderla ocupa en México un lugar menos destacado 

en comparaci6n con otros paises del área latinoamericana, 

segtm estimaciones de la Divisi6n Agricola Conjunta CEPAL/ 

FAO. El tamafto alcanzado por la mesa ganadera apenas indi

ca la verdadéra significaci6n.que tiene la ganaderia como 

fuente de alimentaci.6n y de generaci6n de ingresos para la 

poblaci6n. Idea mas clara se obtiene de la relaci6n número 

de cabeza de ganado que es de O.SO cabezas por habitante, 

aspecto en que México se vé superado por varios paises con 

tradici6n ganadera. 

Es de apreciarse que existe una tendencia declinante 

en los paises subdesarrollados en este sector, que se le 

atribuye al hecho de que la poblaci6n crece en ellos mas -

aceleradamente que en los pahes desarrol.lados ·como lo po

demos ver en los.Paises Europeos, Canada y Estados Unidos, 

con sus m6todos de manejo, ext racci6n y de economia di fe -

rente, 

A pesar de la baja tasa de extracci6n que caracteriza 
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a la ganadería mexicana(1Z\) la masa ganadera ha podido • 

crecer a Wl ritmo promedio superior al Z\ anual, favora·· 

ble si se compara con el ritmo de este mismo sector en ·• 

otros paises, pero menor que el de su crecimiento demogrl· 

fico. 

Bsta extracción 11b intensiva en los aftos recientes, a in

fluido a la aceleraci6n de la demanda en los mercados de · 

carne, tanto nacional coao externo, con awaentos paralelos 

en los precios y en el voltillen del comercio. Bn este sent! 

do M6xi.co ha respondido a esa de11anda coloclndose dentro -

de los diez paises principales exportadores .de carne. De • 

manera paralela, la de .. nda interna ha experimentado un • 

comportamiento más dinillico resultado.de cierto incre·-

mento del ingreso; repercutido también sobre el desarrollo 

de los derivados dentro de este mismo sector. 

La evaluaci6n de la ganaderia limitada en su desarrollo a 

sus leyes, situaci6n que analizare mis adelante. También · 

al predominio del ganado de bajo ;:·endimiento; el mejora·_.

miento genético que tiene todavia amplio campo de aplica-

ci6n, una frontera agricola no bien.proyectada a permitir 

la expansi6n ho.rizontal de esta actividad, los mejoramieri

t.os de los pastos, sin contar los posibles cambios que pu!_ 

den introducirse en los patrones de ambientaci6n y manejo 

de los. recursos a nivel de la explotaci6n individual. 
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La ganaderta mexicana ha seguido distintos patrones para -

su desarrollo, por la influencia de los factores de orden 

ecol6gico y también por las relaciones oferta-demanda que 

han adquirido caracteristicas particulares de comportamie!!. 

to. 

A continuación mostrar6 una situaci6n nacional de la gana

deria, vinculando por su estrecha relaci6n, la producción 

de carne, y la de leche. 

Desde el pwito de vista climatol6gico se puede dividir en 

tres grandes regiones (1) Región Arida, (II) Regi6n Hlm.e

da y (III) Regi6n Templada. Influyendo en estos factores -

ligados con la ecologta y relacionados con el grado de me

joramiento genético y la respuesta que se ha dado a las -

exigencias de la demanda; todo ello conduciendo a que en -

México se haya producido un proceso de especializaci6n por 

zonas ganaderas {19). 

Como la gariaderta bovina en México se verifica esencial-· 

mente a base de pastoreo, siendo ast casi desconocida la -

explotaci6n mediante la alimentación con cereales o conce!!. 

(1.9) RIJJén P!ljtca V6lez, ''Alimentos o Insumos,1a·crttka Coymtural" 

en Cc:mercio Exterior, Vol. XXVIII, No.11 ~&.(Nov.1978)Pig.1308 · 
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trados, la superficie en pastizales revista singular impor

tancia para esta actividad y,en este sentido.el aumento de 

la producci6n ha estado estrechamente ligado con la expan

si6n de pastizales. Por otra parte, la importancia de la -

ganaderia mexicana se puede apreciar por las extensiones -

destinadas a la materia, dentro del total de tierras util! 

zadas por el sector agropecuario en conjunto. 

79 millones de h6ct~reas son pastizales; algo mlis de sus -

dos terceras partes (SS.2 millones de hectlireas) se encon

. traban en la re¡i6n 4rida¡ el 141 (11.2 millones de Mcta

reas) en la regi6n htlmeda y el 16\ restante (12. 7 millones 

de h6ctareas), en· la regi6n templada. 

Las superficies de pastos en las tres regiones se han ven!· 

do expandiendo de una manera notable, habiendo registrado 

.entre 1950 y 1960 W\ aumento del 17.4\ • En la regi6n iri~ 

da, el incremento de la superficie en pastizales fue lige

ramente mlis pronunciado que el promedio nacional {19\), -

mientras que el ritmo expansivo de la regi6n templada fue 

menor (11. 31). (la). 

EftttS aUlllentos fueron superiores a los de 1 a superficie to

tal censada, salvo por la regi6n templada, aunque el área 

(20) Sinaloa, {Estado), Sector Pecuarío en J!éxico 1984 ,{Culiacán: 

Gobietno del Edo. de Sinaloa,1984) Pág. 2 

,'! 
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dedicada a la agricultura se expandi6 ·a una tasa superior 

a la de los pastizales. 

El paralelismo que existe entre el uso del insumo tie~ra

. y el desarrollo de la aatividad ganadera relacionada con 

la dispbnibilidad de·la tierra de pastoreo, se le denomina 

la "expansi6n vertical" de la ganader_!a. 

Las cifras anotadas solo reflejan una tendencia general de 

la situaci6n. Como se verá más adelante, la inc9rporaci6n 

de nueves tierras a la ganaderla ha sido mayor en algunos 

estados de la regi6n hfimeda, especialmente a partir de la 

d6cada de los aftos cuarenta.y ha venido a caracterizar en. 

ciertos aspectos los avances de una frontera agricola. 

El aumento de las superficies en pastizales se hizo nece

sario por el incratMD~o constante de la pob1aci6n ganadera 

nacional ocurrido desde 1940, afto.en el que MExico contaba 

con un hato de 11. 6 millones de cabezas que . aftos mlis tarde 

ha llegado a ser de 24.S millones de reses. 

1) LA RBGION ARIDA 

Ocupa esta regi6n el 54\ del territorio nacional, con tma 

superficie de 107 millones de hEctareas; es atravesada .de 

norte a sur por las sierras Madre Occident.al y Oriental y 

el sistema· sudcaliforniano, aparte de serranfas aisla-

das; incluye los estados de Baja.California, Chihuahua,--. 
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Coahuila, Durango, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Nuevo Le6n, Za 

catecas y el territorio de Baja California Sur(Zl~,tenia 

cerca de 6.4 millones de cabezas (34\ de la poblaci6n bovi

na nacional) cuya producci6n de becerros en pie y carne de~ 

huesada se destinaba en gran parte a la exportaci6n. 

Predominan las llanuras liridas, de climas esteparios y de-

sErticos y con escasas lluvias que s6lo permiten el crecí-

miento de una vegetaci6n xer6fita de baja densidad. 

La · precip~tacim ºpluvial varia de· ZOQ a 800 llJll,, entre la 

faja costera y las montanas. 

La Sierra Madre Occidental determina corrientes fluviales 

de importancia que bafian la planicie y han dado lugar a -

los grandes sistemas de riego contruídos por el Gobierno -

Federal, especialmente en el sur de la zona. 

Desde el punto de vista ganadero, la parte lirida puede su~ 

dividirse en tres regiones, la antiplanicie septentrional, 

la zona montafiosa y la llanura noroccidental (22} 

En la planicie septentrional y en las montaftas los suelos 

tipo sierozem son pobres en materia org4nica, pero ricos 

( 21) Comisi6n Econ6mica para America i.atina, L11- Industria de la Car
ne.·~ Bovino en t.tixico: Las Regiooes 'lanaderas en l&ico, Fon
do c:le Cultura Eccnómica: Secc.Obras de Er.onaña°,Mex. 19.1s:Pág.24 

(22) Sin8loa{Estádo), Plig. 4 . 
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en nutrientes minerales. Cerca de las cordilleras h~y sue

los castaftos (chestnut) con la mayor cantidad de materia -

org&nica. En el sur de la planicie costera existen suelos 

ne~ros (chernosem) ricos, profundos y bien dotados de mat~ 

ria:1o'fg&nica. 

Una serie de factores que se examinan con m&s detalle en -

el tema siguiente han determinado que en la regi6n 4rida 

haya surgido la ganaderia especializada en la cria de .be

cerros para la exportaci6n, sistema ganadero alque se den2 

mina "vaca-becer,to" • Como actividad complementaria de es

~a especializaci6n se ha establecido una industria proces! 

dora de carne deshuesada que se surte esencialmente de los 

animales de desecho de crta. Esta industria se encuentra -

estrechamente vinculada también con el mercado de exporta

ci6n. 

Las vias de comunicaci8n, ferroviarias y de carreteras fa

vorece el transporte del ganado.hacia la fronteTa y de 

ello se derivan las relaciones de. la ganaderia de la re- - -

gi6n con el mercado norteamericano. El costo de transporte 

es incluso mayor hacia el centro del pats, que hacia el 

mercado estadounidense. Durante los flltimos veinte anos se 
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ha incrementado la demanda de becerros para la engorda CO!!, 

finada en los Estados Unidos, estrechándose más en esa fo!. 

ma los v1nculos comerciales con el pa1s vecino. 

Los pastos, en su gran mayor!a naturales, cubren en la re

gi6n una superficie de m4s de SS millones de hectireas que 

representan el 70\ de los pastos del pats {23) 

Entre la flora ind1gena predoniman las gram!neas, jWltO a 

las cuales otras hierbas y arbustos en escasa densidad Si!. 

ven de sustento al ganado. Destaca por su calidad la gram! 

nea denominada vulgarmente "navaj ita" (varios gEneros de -

la especie Bouleloua} que abunda sobre todo en Sonora y en 
' 

las e-s..trll>aclones orientales de la cordil.lera y en lomertos 

y valles que sirven de transici&n entre Esta y las llanu

ras interiores de Chihuahua y Durango, desde la frontera 

de los Estados Unidos. 

En el estado de Chihuahua y en parte de los 'de Durango y 

Coahuila, se distinguen tres zonas bien definidas por la 

calidad y la cuantla de los pastos disponibles: en la al

ta sierra que se extiende a lo largo de los límites de -

los estados de Sonora y Chihuahua se desarrollan.-;asocia·-

(23) Ibid. 
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dos con pino y encino, pastizales propios de climas fries 

y suelos &cidos. Las especies mis importantes son la nava· 

jita, el lobero y la navajita morada (24) .El tndice deª&"! 

tadero varta de 16 a 34 hect&reas por unidad animal. La S! 

gmda zona se sitúa en las estribaciooes orientales de .la • 

sierra y en la zona que la limita con los llanos interio·· 

res; la densidad de los pastos oscila en ella entre la ri· 

queza forrajera de la sierr.a y la de la planicie, pero 11•· 

aventaja a ambas en la calidad de las gramtneas palatables, 

sobre todo de la navajita, poseyendo ade•ls \Ul buen porce!!. 

taje de arbustos como la encinilla y el encino blanco ---

(quercus emori) de al to valor nutriciona'l para el ramoneo. 

En esta zona el tndice de agostadero varia de 7 a 22 hect! 

.reas unque en lagunas municipios del estado de Durango es 

de s6lo 4 a S hect§reas por cabeza. 

A la tercera zona corresponden las planicies de Chihuahua 

y Coahuila, de caracter1sticas semides,rticas y desErticas 

donde se produce matorral micr6filo y roset6filo con pred~ 

minio de especies como gobernadora, hojasEn, toboso, nava

jita china, lechugilla,nhtHlas y covenilla. lll sobrepas

toreo ha contributdo sin embargo a la degeneraci6n de los 

pastos, y a la sustituci6n· del navajita por especies de i~ 

(24) Comisl!n Ecai6mica para America Latlna, Pa¡?. 31 
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ferior calidad. El indice de agostadero para esta zona 

fluctfia entre 36 y 60 hectáreas por unidad animal. 

También en Sonora los pastizales clímex más valiosos son -

los de navajita; se pastan asimismo, con frecuencia las -

gramíneas denominadas grama nativa, grama (zacate) china y 

el zacate liebrero o casístico. El ramoneo, que es la uti

lizaci6n directa del follaje de arbustos por e~ ganado, -

tiene mucha importancia y algunos de estos arbustos propor. 

cionan además de la hoja un fruto como mezquite. Se estima 

que parte sustancial de las proteínas aprovechadas por el 

ganado de la regi6n procede de arbustos. Bn Sonora, con -

tma superficie de agostadero ·de 15 millones de hectáreas,

se presenta también el probleaa del so&repastoreo con per

juicio para los pastizales. 

En la regi6n árida, en extensas superficies el pastoreo -

excesivo ha destruido, enrarecido o degradado en general -

la vegetación fitil para la ganaderta. 

En los aftos recientes se aprecia una :Íllejor1a de la cali·· 

dad genética del hato ganadero el háber inttoducido los -

ganaderos con buenos resultados razas de tipo europeo, e! 

pecialmente Hereford y en menor escala Aberdeen An¡us y -

Charolais. Bn algunos.estados, como los de Coahuila y Nu~ 

vo Le6n, animales de raza ceb6(Brahaman o Indo-Brasil) han 

·tenido cierta aceptaci6n, pero el ganado criollo de bajo·· 

rendimiento sigue siendo muy numeroso, especialmente en la 
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Sierra Madre Occidental. La mejora de la sangre de los h! 

tos no ha sido complementada por un manejo m4s esmerado -

de los pastoreos, habiendo experimentado como consecuencia 

una merma en la eficiencia de la producci6n. Un nfillero múy 

reducido de ganaderos ha introducido en sus explotaciones 

pastos mejorados y se registran algunos intentos en peque

l'ía escala con el zacate buffels (genchrus ciliaris) y 

otras gramineas que se adaptan al clima y son resistentes 

al pisoteo del ganado. 

Bn Chihuahua, la estaci6n "La Campana" del Instituto Naci2_ 

nal de. Investigaciones .Pecuarias tiene seleccionadas 24 e! 

pecies exóticas que han resultado muy adaptables a las co~ 

diciones locales, y han establecido tl!cnicas para el mane

jo apropiado de los pastoreos, En otros centros de invest! 

. gaci6n se cuenta ta11bHin con valiosas experiencias al res-

pecto(.25)~ 

Pana la regi6n árida se considera inaplazable implantar un 

programa encaminado a repoblar y enriquecer los potreros -

con especies forrajeras seleccionadas y a implantar siste

mas de uso rotativo que tomen e'n cuenta la capacidad de r~ 

(25) Sinaloa(Estado) Ganaderia en Sinaloa, 1984 (Culiac&n: 

Secretaria de Alimen~os,1984) Pág. 4 



cuperación natural de los pastos. 

2) LA REGION HUMEDA 

Esta región representa el 23\ del territorio nacional, con 

1.U1a superficie de 45 millones de hectáreas de las que más 

de 11 millones son de pastos. Abarca toda la franja que -

bordea el Golfo de México y está constituida por los esta

dos de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, -

Chiapas, San Luis Potosi y el territorio de Quintana Roo, 

todos ellos abastecedores importantes del Distrito Federal 

con excepción de Quintana Roo y Yucat4n, actualmente con -

una ganaderia incipiente orientada hacia el conswno local 

(26). La inclusión en esta región.de estados como Campe--

che, Yucatán y el Territorio de Quintana Roo puede parecer 

arbitraria, puesto que en la actualidad tienen poca impor

tancia desde el punto de vista ganadero; existen sin eaba! 

go condiciones propicias, en ciertos casos, para el desa-· 

rrollo de la ganaderta. El estado de Chiapas se ha incluf

do en esta región porque toda su mitad norte tiene caract! 

r1sticas generales iguales a las del Estado de Tabasco, --

(26) LICONSA,(México) Diagnóstico de la Situaci6n Actual 

de condiciones de producción de leche, en el sureste 

de la República Mexicana(?ll!xico D. F. :LICONSA, 198~)Piil]. 3 
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aparte de que en el litoral de Chiapas el desarrollo de la 

ganader1a es diferente al del resto del estado. 

La ganaderia en la región hCuneda estA relacionada estrech~ 

mente con los mercados del centro del pats y es la abaste

cedora de carnes mls.iiiportante del Distrito FedeFal. Ha -

sido especializada en la producción.de carne con una marc! 
11 
da tendencia hacia la ceba en potreros y la demanda de be· 

cerros es tan pronunciada que se tienen que importar en n~ 

mero considerable de otras regiones del pa~s, en especial 

de la zona templada. Bn el norte de la región (Veracruz y 

la Huasteca) se ha comenzado a desarrollar recientemente -

una ganaderia de doble propósito (leche-carne). 

La regi6n htimeda se caracteriza por la precipitaci()n. pJiu- -

vial, que pasa de los 1,000 milimetros anuales; en. la zona 

norte, es algo menor ·centre 800 y 1,000 mm. por afto). El -
. ' 

clima varia entre semihÚllledo y muy hflmedo, con excepción -

del estado de Tamaulipas r la parte noroeste del estado de 

Yucat&n, donde es seco. Predomina.la ecolog1a de los tr6pi 

cos húmedos. 

Caracteristicas de singular importancia para la ganaderia 

de la costa del Golfo de México es la frecuencia, durante 

los meses de octubre a marzo, de los vientos hCunedos deno~ 

minados "nortes"' cuyo alto grado de h(unedad impide que . -

los pastizales se vean afectados adversamente por las se·

quias que se inician en octubre precisamente. Por .ello se 
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hace posible el pastoreo durante todo el afto a pesar de que 

las lluvias no suelen comenzar hasta.mayo. Excepto en una 

zona del centro del estado de Veracruz, donde los "nortes" 

son secos, la franja costera desde el sur de Tamaulipas •• 

hasta Tabasco recibe este singular fenómeno climático que 

actGa en favor del potencial ganadero de la regi6n. 

La franja costera constituye una planicie con altitudes de 

O a 300 metros, baftada por nwnerosos rtos que en el estado 

de Tabasco se desbordan durante la ~poca lluviosa e inun-

dan grandes superficies. 

Los suelos de la región htinieda mís usuales son los ele .mig! 

j6n rojo, terrarosa, amarillos, podz6licos y rendzinas, e! 

puestos a la destrucción o empobrecimiento r4pido una vez -

despojados de su cubierta vegetal, deliido, principalmente, 

a la acción, del agua y a los efectos de las altas tempera

turas. 

En general son propios pa1·a el desarl'ollo de praderas, - -

atmque en algunos casos carecen de elementos minerales .• • 

afectándose asl la calidad nutritiva de los pastos. En a!. 

gunos lugares del estado de Chiapas está comprobada, por 

ejemplo, la .ausencia del calcio y f6sforo en los suelos,· 

y por consiguiente la pobreza nutricional de pastos en ªP! 

riencia de excelente calidad. 

En su mayorla las superficies de pastoreo de la regi6n 
.. 
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han sido formadas mediante desmontes de la vegetaci6n arb2 

rea natural que ha dado lugar ~ pastos pobres, por lo que -

los ganaderos han introducido variedades ex6ticas como el 

guinea (Panicum mazimum) que brota vigorosamente despfies -

de las quemas per1odicas, comunes en el sur de la regi6n, 

además de reproducirse con facilidad. El pangola(Oigitaria 

Decumbeus) tiende a sustituir al guinea, especialmente en 

los terrenos que tienen mejor htílnedad y drenaje (27). 

Bn relaci6n a las caracteristicas gentiticas del ganado 0 la 

raza predominante es el.cebú, esencialmente el Braham e I~ 

do-Brasil, aunque en Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Yu

catán todavia se aprecia una fuerte influencia de ganado -

encastado con ejemplares criollos. En los predios especia

lizados en la producci6n de leche, en el Estado de Vera--

cruz, se ha extendido la cruza de cebü con Pardo Suizo. 

ios Ejemplares obtenidos se adaptan satisfactoriamente --
' 

las condiciones de los tr6picos; las vacas son .buenas pro-

ductoras de leche y crian becerros de alta precocidad debi 

do a la hete'rosis. Estas crias tienen gran demanda por par. 

te de los cebadores de ganado. La prlctica de cruzar las -

(%·7) Ibid 
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dos razas está comenzando a extenderse a Tabasco y a Chia-

pas. 

La regi6n hfimeda no presenta condiciones unifonnes en cua!!. 

to a las v1as de comunicaci6n; son numerosas en el norte y 

en el centro de la regi6n, pero hacia el sur y el sureste 

las distancias entre las zonas de producci6n y de consumo 

son mayores y el transporte, menos expedito. En ocasiones 

los animales tienen que soportar largas jornadas con cons! 

cuencias negativas para su peso y la calidad de la carne. 

Pueden distinguirse en la regi6n 5 subregiones con caract~ 

risticas liien definidas: fia Huasteca, la Pranja Costera, • 

Tabasco, Chiapas y la Pentnsula de Yucatán., 

a) La Huasteca 

Abarca la parte norte de Veracl"UZ, oriente de San Luis Po

tosi, sur de Tamaulipas y ·superficies mis reducidas de los 

estados de Hidalgo y Puebla. Se caTacteriza por un clima -

cálido, una precipitaci6n de 800 a 1,000 mm. anuales y nu• 

merosos escurrimientos supefictales, salvo en su parte no

roeste, que por este motivo rectbe la denominaci6n de Huas 

teca Seca. 

Los pastos más importantes introducidos en la subregi6n • 

son el guinea, como pasto de crfa, y el pangola como pasto. 

de engorda, en terrenos con mas humedad y· mejor drenaje. 
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La rotación de potreros en la Huasteca se realiza cada vez 

con mayor frecuencia, asi como la construcci6n de cercas.· 

Subsisten bastas zonas cubiertas de vegetación arbórea ra· 

la, denominadas" agostaderos", que se emplean para el pnstQ. 

reo y el ramoneo, con un potencial productivo bajo. La pl! 

ga de la garrapata est& controlada. 

La Huasteca ha sido desde hace varias dScadas una de las · 

zonas de mayor importancia para la ceba del ganado desti· · 

nado para el consumo del Distrito Federal. Durante los úl· 

timos diez aftos se han operado sin embargo cambios impor·· 

tantes en su estructura productiva, entre ellos la apari·· 

ci6n de explotaciones de doble prop6sito (leche-carne), y 

de agricultura intensiva. 

b) Franja costera 

Est& constituida por las planicies costeras de sotavento • 

y dei sureste, abarca parte del estado de Veracruz, el ·de 

Tabasco y superficies pequeftas de Chiapas y Campeche. Su 

clima es húmedo, caluroso, con una fuerte evapotranspira· 

ci6n. 

En general, las condiciones ecol8gicas de la subregi6n son 
• fav.orables para el desarrollo de la ganadeda, Predominan 

las tierras bajas y planas, con declives. suaves que ·pe1'nii 

ten el repliegue .y el traslado del ganado cuando se p1'e•· 
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sentan inundaciones. 

Los pastos predominantes son el guinea y el pangola, en -

las superficies que suelen inundarse abundan el par4(Pan! 

cum purpurascens) y el zacate alemin y estrella(Echino-

clua polystochya) y en los suelos secos y delgados, el -

jaragua(Hyparenia sufa). 

Se estima que una hectfirea de guinea bien atendida puede -

mantener 1.5 cabezas de ganado y una hectfirea con pasto -

pangola, .2 cabezas. T~mbi6n se calcula que los pastos parfi 

y alemin pueden mantener 1 cabeza por hectárea y en bajtos 

ihtiles llegan a sostener hasta 2 cabezas. Esta Zona estil 

controlada de garrapatas. 

c) Tabasco 

Se caracteriza por una precipitaci6n pluvial de mis de ---

1, 800 Dlll. anuales. Predominan las tieuas planas y bajas -

susceptibles de inun<larse, aunque otras mlis altas permiten 

el repliegue del ganado cuando se presentan inundaciones. 

Los pastos m&s importantes desde el punto de vista de la -

superficie ocupada son el alemin y el pangola, aunque exi!_ 

ten tambi6n el guinea, el parA y el elefante. Es escaso el 

ja ragua por causa de las condidones eco16gicas. 

La abundante prectpitaci6n pluvial determina que los pas-· 
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tizales de Tabasco se mantengan verdes durante casi todo -

el afto. Se estima que, con buen manejo, puede sostener una 

cabeza.por hectlrea en promedio. El'tamafto de los potre-

ros varia entre 40 y 150 hectlreas. 

Como en las otras zonas de la regi6n hllmeda, la garrapata 

perjudica notablemente la producci6n ganadera. Es posible 

que en Tabasco la incidencia de este parlsito .sea mayor d~ 

bido a la elevada humedad, que favorece su rApido desarro

llo. 

En Tabasco todavta existen amplias zonas cubiertas de bos· 

ques que se estln conviertiendo en pastizales de manera ·

acelerada; este fen6meno ha detel'Jllinado el TApido desarro· 

llo reciente de la ganadeT.ta. 

d) Chiapas 

La actividad ganadeu del estado lie concentra sobre todo • 

en su parte norte, colindante con Tabasco. La topografta -

es funda11entalmente plana, existiendo en ocasiones colinas 

y montaftas en la parte mis alta. La pTectpitact6n pluvial 

es elevada, de 2,500 a 3,000 1111. anuales con dos Epocas de 

lluvias bien definidas. En el litoral del Pacifico existe 

en cambio una estaci6n seca de mAs de 6 meses con la cons! 

~uant~aescasez de forrajes, ~ue se aten~a en el sureste. 

Los suelos de .las zonas mAs ñllmedas son, por lo general,--
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later1ticos, producto de una ·1ixiviaci6n con carencias fre

cuentes de macro, meso e incluso microelementos. Existe ca

rencia de calcio y fósforo. 

Los suelos de las áreas ganaderas del litoral del Pacífico 

han sido poco estudiados. En la porción noroeste, donde el 

estiaje es riguroso y se presentan vientos secos, la cond! 

ci6n friable de los suelos favorece la erosión e6lica,coa~ 

yuvando a esta degradación edafol6gica el 'sobrepastoreo g~ 

neralizado y la acción del fuego. La vegetación forrajera, 

en su mayoría autóctona, se emprobrece considerablemente -

en ~á estación seca. 

Bl ganado del n6cleo central montafioso de Chiapas depende 

en gran parte de la flora .aut6ctona forrajera de la zona,· 

que durante la temporada de lluvias mantiene bien a su po· 

glaci6n bovina. Se aprecia una fuerte invasi6n de plantas 

sin valor forrajero. 

Los pastos mlis comünes en el norte de Chiapas son los de·· 

grama de remolino, que se encuentra mazclada con los zaca· 

tes denominados grama de campo y pasto de sabana, de bajo 

valor nutdcional estos tlltimos. Bn el litoul del Pacifi 

co se han introducido en gran escala gr8Jll!neas exóticas • 

como la pangola, guinea r estrella afri'cana, 

En términos generales, el manejo de los potreros se lleva 
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a cabo a bajos niveles de eficiencia. El fuego es usado ha

bitualmente para combatir las males hierbas. 

Como el resto de la región, la garrapata estfi controlada. 

e) Peninsula de Yucat&n. 

Esta integrada por los.estados de Campeche, Yucat4n y el T~ 

rritorio de Quintana Roo. La precipitaci6n pluvial varia de 

600 mm. a mis de 2,000 mm. anuales, segün las zonas. 

El clima predominante es el semiseco, cálido, sin estaci6n 

invernal bien definida. 

Buena parte de ~a peninsula es una plataforma caliza con 

wui fuerte evaporaci6n cuando llueve; los escurrimientos • ., 

son m'lnimos por esa causa y no llegan a 'formar. causes; la -

filtraci6n es intensa y da origen a corrientes y dep6sitos 

subterrineos. Los suelos predominantes son calcireos, con • 

abundancia de piedras y una capa superficial delgada pero -

rica en materia orgdnica. Existen ta1115i8n suelos donde pre

dominan la arcilla, poco permeable y de color oscuro debido 

al humus. 

Desde el punto de vista ganadero, la zona es de escasa im

portancia mis por la falta de agua en condiciones accesi·• 

. bles para el ganado, que por la falta de pastos, pues en -

la vegetaci6n. i:ndfgena de lla subregi:6n abundan las plantas 

'.•, 
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forrajeras. En Campeche se están desforestando amplias zo

nas para formar potreros con gramineas ex6ticas, fen6meno 

reciente que todavia no ha llegado a adquirir el impulso -

que'ha recibido en otras zonas de la regi6n. La ganaderia 

tecnificada es en consecuencia de menor escala y se encue~ 

tra en vias de expansi6n. 

3) La regi6n templada 

La regi6n templada o del centro, incluye los estados de 

GuanajUato, Quer6taro, Jalisco, Mbico, Aguascalientes, 

Hidalgo, Puebla, Guerrero, Oaxaca y el Distrito Federal. -

Puede dividirse desde el punto de vista ganadero en tres -

subregiones, la costa del Pacifico, la meseta central y la 

zona montaftosa; no puede hablarse de clima representativo 

de la regi6n por .existir una gran variedad climatol6gica ,· 

que por cierto influye en los patTones producttvos de la 

ganaderta. 

Se aprecia una gran vaTiedad de tipos de explota.ct6n' en .. • 

términos de especializacien ganadera, al ser mayor que ..... 

otras regiones la heterogeneidad de las razas gJnaderas r 
mis pequeflos los hatos. La explotaci6n ganadeTa de carne • 

se confunde en la mayoria de los casos con la dirigida a • 

la producci6n de leche. La producci6n regional se destina 

al consumo local, env'.l:&ndose exceden.tes al mercado del Di!, 

trito Federal. Los f>e~erros surten en gran medida a la ex .. 
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plotaci6n de engorda de la Huasteca. 

Al no existir una ganadería bovina especializada en la pro 

ducci6n de carne en gran escala, dentro del hato en la re

gi6n no predominan las razas de carne. Aparte de la ganade 

ria lechera .• donde se aprecia una gran marcada preferencia 

por la vaca Holstein~ la composici6n, racial es muy hetero

génea. Ast, en la ganaderia nueva de la costa del Pacífico 

predomina el ganado cebti; en la zona montaftosa, el Hols·--•l 

tein, pero las caracteristicas gen~ticas del ganado aut6cij 

tono son predominantes. Oaxaca y Guerrero cuentan todavia 

con un hato de ganado criollo numeroso. 

En la meseta central, donde la ganaderfa lechera tecnific~ 

da y estabulada se encuentra muy extendtda, el rebano de • 

carne revela marcadas caractertsticas raciales de Holstein, 

reflejo de que el ganado es empleado tanto para la ordena 

como para la producd8n de carne por el sector e'jidal y •• 

por los pequetios propietarios, que consideran la ganadeTia 

como un complemento de la agricultura. DentTo del sector • 

ejidal ~l ganado macho adulto cwnple funciones de animal • 

de trabajo. Asi segOn el censo, una quinta parte del hato 

de los estados del centro se clasiftc6 como "animales de • 

trabajo11
• (ZB) 

(ZB) Comisi6n Econ6mica para América Latina. PAg. 41 
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La regi6n templada contaba con una superficie en pastos de 

12.7 millones de hect§reas y una poblaci6n de ganado bovi

no cercana a los 5 millones de cabezas, lo cual representa 

el 15\ de la superficie total con pastos, y el 30.6\ del -

ganado del pats (29) • La regi6n templada contaba con una 

superficie en pastos y un volumen de ganado numéricamente 

semejantes a los de la regi6n hfimeda, 

La diferencia radica en que buena parte del ganado se des

tina en la regi6n templada a la producci6n de leche para·~ 

abastecer al Distrito Federal y a otras importantes ciuda· 

des del centro, mientras la ganaderfa de la regi6n húmeda 

. se especializa en la producción de carne. Otr.a caracteTt!_ 

tica de esta ganaderh es el hecho de tratarse muchas ve• 

ces de una actividad complementaria de la ~grfcola~t tanto 

en el sector ejidal como en un nfimero apredable de expl!!_ 

t.aciones privadas. 

a) La costa 

Esta subregi6n se extiende desde la bah1a de Banderas, en 

Jalisco, hasta los limites del estado de Chiapas, entre ~ 

la Sierra Madre del Sur y el océano Pacifico. Bs una pla• 

nicie de 100 m de altitud con suelos oscuros,ricoll:.ea ma-

(29) Entrevista con ·1ng. Ernesto Orteg6n Cervera,Secreta= 
rio ile Alimentos,. Gno. del Edo. de Sin.aloa, ':uliaclin 
Sin. 3 Abril 1985. 
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teria orglinica del tipo pradera, que favorece el desarrollo 

adecuado de la explotaci6n ganadera. La precipitaci6n plu-

vial, de mlis de 800 mm anuales, se concentra en una corte · 

temporada de lluvias a la que suceden prolongados periodos 

de sequia que constituye el factor limitante para el apro

vechamiento intensivo de los pastos naturales. 

En la costa del Pacifico el desarrollo de la ganaderia es 

reciente, en t6rminos generales, pero ·se advierte inter6s 

en su promoci6n. 

b) La •eseta central 

Constituye una extensa planicie con nUJ11erosos accidentes • 

orogrlificos y alturas sobre el nivel del mar que varian de 

1,600 11.1 en la regi6n central de Jalisco a 111is de Z ,000 n. 

en los valles de M6xico y Toluca, con variaciones climliti 

cas mlis acentuadas en el tiempo que en el espacio. 

La altitud y el cliáa templado favoreceµ en esta zona la • 

ganaderta productora de leche y hacen posible la introduc· 

ci6n de razas europeas de alto rendimiento(Holstein), ade• 

mfls del cultivo de la alfalfa,. empleada como la base de·· 

alimentaci6n para el ganado lechero. 

En la zona central del estado de Jalisco los mejores sue·• 

los, por su topogrlifica y por su fertilidad, se dedican a 

.la agricultura y a la ganaderfa .de leche. El ganado para • 
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carne se sit6a en las zonas marginales con exceso de pen· 

diente. mala calidad de los suelos y escasez de abrevade· 

ros. En general, escasea el agua subterránea para el rie· 

go pero puede constituir un valioso recurso para estable· 

cer abrevaderos. 

En los Altos de Jalisco, tradicionalmente ganaderos, se 

explota esencialmente la ganaderta de leche en forma sem! 

intensiva. 

El !ajto. rica zona agrlcola que se incluye en esta sub· 

regi6n. se caracteriza por una agricultura esencialmente 

de cereales. Su proximidad con la ciudad de M~xico ha si· 

do la causa, sin embargo, de que se convierta en un centro 

productor de. forrajes para la ganaderta .de leche que se e~ 

cuentra en los alrededores del DistTito Federal. La ganade 

ria de carne se localiza sobre todo en la pertfeTia de la 

zona, de topograf1a más accidentada, suelos malos y esca· 

sez de abrevaderos, 

c) Zona montaftosa 

Constituida por la Sierra Madre y la Sierra Madre de Oaxa· 

ca, es una zona con topografta 11\ty accidentada. clima sem! 

seco y semicálido y poco adecuada para la ganader!a por la . 

pobreza de sus suelos y las prolongadas sequfas a.ue pade·. 

ce. 
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La vegetación forrajera indígena juega en ella un papel -

preponderante y a veces exclusivo para la alimentaci6n 

del ganado vacuno de carne. Las variaciones de altitud d~ 

terminan diferencias forrajeras, tanto en el aspecto her

báceo como en el abrustivo. 

Las plantas autóctonas forrajeras pueden dividirse en dos 

grandes grupos, que tienden a alternarse naturalmente, za

cates y otras hierbas y plantas de fuste medio arbustivas 

leftosas y herbáceas. En ambos grupos existen desde forra

jeras excelentes hasta forrajeras de mala calidad. Algu-

nas de ellas vienen a ser el tll timo recurso de que dispo• 

nen los animales durante las sequías más rigurosas. Aun·· 

. que las plantas indígenas son la base de la alimentación · 

del ganado vacuno para carne en el antiplano, debe sefta·· 

larse que sus asociaciones originales han sido profunda·· 

mente alteradas por la acci&n directa del hombre(defores

taci6n, quema y cultivo de temporal) y por el sobrepasto

reo. 

Se estima que de la superficie utilizada por la gana·deda 

en el altiplano, el 70\ corresponde a pastos aut6ctonos -

sin el ntenor cultivo ni cuidado, el 20\, a forrajeras cu! 

tivadas y a pastizales cercados, objeto de algún cuidado 

y el 10\ restante, a rastrojeras, 

En la parte central de la regt6n, sti:uaaa entre los 1,600 



.. 60 

y los 2 ,600 m. sobre el nivel del mar, los pastos escasean 

durante la estación seca, el recurso mls usual para compl~ 

mentar la alimentación del ganado durante la misma son los 

rastrojos del mals, una de las pocas relaciones directas -

que existen entre la agricultura y la ganaderia vacuna de 

la regi6n. 

En la región te11plada, el recurso mAs eficaz contra la sed 

y el hambre durante las sequlas lo constituyen diversas e~ 

pecies y variedades del nopal entre todas las plantas fo-

rra.jeras autóctonas. Aunque baja en nutri:entes, esta cact! 

cea juega el papel eficaz de forraje acuoso de sost~n para 

todas las especies de ganado que se explotan en la zona. • 

Sin la importancia y la amplitud del nopal, tambi~n son 

6tiles para alimentar el ganado los magueyes forrajeros 

indlgenas, cuyas hojas y tallos, antes de la floraci6n, 

sirven para ese prop6si'to. 

Se estima que en el antiplano se necesitan de 8 a 25 hect! 

reas por cabeza de vacuno y que la media de estos prome--

dios es alrededor de 12 hectireas por cabeza. 

La base para iniciar el mejoramiento de los pastizales es

triba en el establecimiento de ceTcas, aguajes y rotacio·~ 

nes de potreros y atender a que sean cada vez mls peque--. 

los. La perforaci6n de pozos y la constTUcci6n de bordos • 

para brevaderos deben consideraTse de gran tmportancia pa· 

ra el desarrollo ganadero de la regi6n • 
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Limitantes técnicos. 

Se examinan en este capítulo las causas a que se deben los 

actuales niveles de productividad en las difcre.ntes regio

nes ganaderas del país, 'a través del an!lisis de los fact2 

res que determinan los rendimientos tanto al nivel de la -

explotaci6n ganadera como al de la'regi6n en conjunto. 

A causa del plan general de trabajo la atenc16n se ha dir! 

gido especialmente al aspecto económico aunque no por ello 

se desestiman los problemas y aspectos espectficos del ma

nejo t6cnico ganadero, de los que, en muchos casos, tanto 

dependen los resultados económicos. Convendrta por esta -

razón complementar el presente análisis mfts· adelante con -

una investigaci6n al nivel de la explotaci6n individual P! 

ra conocer los patrones de manejo, los resultados que pro• 

ducen~ y las eficiencias en el uso de los escasos recursos 

disponibles. Se presentahpues un marco de referencia gene

ral sobre la situaci6n de las explotaciones ganaderas en -

distintas regiones, basado en viajes de reconocimiento y -

en otras fuentes de informaci6n. 

Se estudian sistemas ganaderos del norte-4rido y el del -

Golfo y se excluye la ganaderta de la regi6n teaplada por 

hacer diftcil su heterogeneidad estructural al presentar• 

se un análisis bastante significativo de la misma. 
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Como se indic6 en el índice anterior, la gran diversidad de 

climas, de condiciones ecol6gicas y de patrones de produc-

ci6n, impide hacer una presentaci6n conjunta, que habr!a -

de adolecer de generalidades excesivas y de escaso signifi

cativo anal!tico. 

B.- La ganaderta del Norte - Arido 

1. El ambiente ecol6gico y la actividad ganadera 

La regi6n ganadera del norte de México se caracteriza por -

su pronunciada aridez. Es una regi6n de tipo semides~rtica 

.de muy poca vegetaci6n. Los escasos pastizales naturales -

s6lo se utilizan pr!cticamente en la 6poca de mayores llu·· 

vias de junio a octubre·· lo cual hace necesario el uso 

de forrajes suplimentarios durante el resto del ano. La pr~ 

cipitación media anual raras veces excede de los 700 mm., • 

salvo en la zona montaftosa de la Sierra Madre. El estado de 

Chihuahua se caracteriza, como otras zonas del pats, por H-

. ~a a'ridez excesiva; las lluvias anuales no sobrepasan en -

ellas las 300 mm. anuales y la temporada es extremosa 0 en • 

los meses de mayor calor • junio a septiembre -· sube a 40° 

C,y en . los frios -- diciembre a febrero -~ las heladas son 

frecuentes, con 'temperaturas de Menos.de o•c. 

Estas caractertsticas determinan los patrones tecnol6gicos 

sobre los que se basa la ganaderta de la regi8n, y hacen • 

/ 
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que la misma haya evolucionado hacia una especializaci6n -

"vaca-becerro" . Como la obtenci6n de agua para riego es -

dificil, existen relativamente pocas oportunidades de di-

versificar e intensificar la actividad agropecuaria; s6lo 

,donde es posible la captaci6n en mayor escala ··.como la 

costa de Hermosillo de Sonora, o el distrito de riego de 

las Delicias en Chihuahua. -- existe una agricultura inte!!_ 

siva y altamente tecnificada. 

Bl éxito de la actividad ganadera depende, sin embargo, -

de la posibilidad de proporcionar agua al ganado, bien -

por medio de la perforaci8n de pozos o bien construyendo 

pequeftas presas, procedimientos por los que.se incrementa 

la reluld6ni.ganado-tiena como lo revelan, por ejemplo,· 

los indices de agostadero en el estado de Cñibuahua(rela· 

ci6n unidad animal-hectárea) que varfan en el noroeste -

del estado de 20 a 40 JiectáTeas por untdad animal • •ext·r!!_ 

ma aridez-- y son de 5 a 15 ñectAreas en el suroeste. 

Situaci6n similar se observa en Sonora, Nuevo Le6n y Co! 

huila. (30) 

(30) Entrevista con el Sr. Bonifacio Toledo, Presidente 

·de la Uni6n Regional Ganadera Je Sin aloa ,Cui iaclin, 

Sinaloa. 20 de Matzo 1985. 
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La extrema aridez de la mayor parte de la regi6n determi· 

na los patrones de la explotación ganadera como se ha di· 

cho, y hace que se requieran grandes extensiones de tie-· 

rra para poder mantener una cabeza de ganado y tiambi6h 

para el operador de la unidad ganadera individual ·-el -· 

llamado " rancho " -· puede mantener la productividad de 

la explotaci6n y mejorar su hato. 

La cercania al mercado norteamericano ha reforzado la teu 

dencia sel\alada hacia la especializaci6n de "vaca · bece· 

rro " (producir ganado de menos de 18 meses de edad para 

la exportaci6n) (31). 

Como complemento ha surgido la industria de carne des·-·· 

huesada, refrigerada y magra, que se surte del desecho de 

la operaci6n "vaca - becerro ", es decir, toros y vacas •• 

viejas y animales no aptos para la cr1a; la cercania del 

mercado norteamericano y su demanda de este tipo de car

ne ha siao i.á. causa del eS:tablet.imiento de dicha indüstria'exportadQ. 

(31) Comisi6n Económica para América Latina. Pág. 46 
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ra. A las plantas que procesan esta carne se les denomina de 

"tipo Inspecci6n Federal: (TIF) porque para la exportaci6n -

a los Estados Unidos el gobierno norteamericano les exige -

una serie de requisitos sanitarios(32) • 

. También el ganado recién de stet1>cl.a et vendido a los Estados 

Unidos donde se engorda en confl.namientos hasta que alcanza 

pesos por encima de los 300 kilogramos, o antes de la ceba 

confinada pasa un afio en pastizales. 

La ganaderia del norte-árido está estrechamente vinculada • 

por consiguiente con el mercado nortea111ericano y su funcio· 

namiento está sujeto, en gran parte, a las condiciones de -

la demanda del mismo. Así po.r ejemplo, en 1970; de la pro-

ducci6n total del estado de Chihuahua (533,500 cabezas) ·-· 

338,500 se destinaron a la e:xportaci6n a los Estados Unidos 

312,500 en pie y 26,0.00 en carne, 155 mil se destinaron al_ 

consumo interno del estado y el resto(40 mil cabezas) se e~ 

yi6 al Distrito Federal ('33). 

(32) Ibid 

(33) En~revista con el Sr. Bonifacio Tole!lo, Presidente -

de la Un.i6n Regional Ganadera de Sinaloa, Culiacfin 

Sin. 20 de marzo 1985. 
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Al ambiente semides6rtico, a la ecologta de la regi6n y a 

su vinculaci6n con el mercado norteamericano, se debe atri

buir también el tipo de explotaci6n a nivel de rancho y los 

patrones técnicos de explotaci6n que se apljcan a la ganad~ 

rta. 

Como la demanda del mercado norteamericano es bastante se

lectiva en lo que respecta a la calidad del ganado y se P! 

gan precios distintos por las caractedsticas raciales de · 

los animales, la preocupaci6n principal del ganadero ha s! 

do el mejoramiento de la. raza de sus rebaftos,, y ello ha si

do en parte la causa de que se. hayan descuidado ciertos ª!. 

pectos en el manejo de la empresa individual, especialmente 

en lo que se refiere a pastizales. 

Cabe agregar que el· comprador norteamericano prefiere bec~ 

ros de entre 350 y 400 libras mis susceptibles de engorde 

y que ello influye marcadamente en la región en la edad de 

destete y por ende en los patrones de manejo del rebano. 

Como la producción de becerros para la exportaci6n se dedi 

ca exclusivamente en los Estados Unidos,al engorde confin! 

do, este mercado es el que paga mayores precios por anima

les de buena conformación y. de razas puras tales como la -

Hereford, Angus, Charolais, etc., o cruzas de alto enraza

miento. Los precios que se sel\alan por un animal de estas 

caractedsticas son hasta e.1 15\ mis alto que los de anill! 
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les de bajo enrazamiento. 

El ganado de razas europeas se adapta sin mayores dificult! 

des a las condiciones climatol6gicas del norte, inclusive -

a las de extrema aridez, cosa que no sucede en los climas 

tropicales hfimedos, pero la baja calidad de los pastiza-

les naturales existentes y el escaso inter6s que se presta 

al aejoramiento.de los mismos determinan en gran parte la 

explotaci6n extensiva pre4ominante; los problemas y difucu~ 

tades del mercado interno son una variable adicional que -

consolida los patrones de la explotaci6n de la ganaderta.· 

Los patrones de producci6n se caracterizan por el empleo -

de grandes cantidades de tierra, reducidas inversiones en 

ganado para la crta y relativamente bajos de insumos en ca

pital fijo y de trabajo,incluyendo sueldos y salarios. 

En el estado de Sonora se obtuvo infonnaci6n sobre la com-

posición del capital en un rancho "tipico" de 12,538 hect! 

reas con 820 cabezas de ganado. Su dueno valuaba el rancho 

en Z.6 millones de pesos, a precios de mercado, de los cu! 
' les el 70.4\ correspondtan al valor de la tierra en un 

100\; seguía en .importancia el valor del ganado para la -

crta estimado(B.Z\); el de herramientas e implementos de · 

trabajo (7.6\); el de aguajes(pozos y represas) estimado -

en 6.0\, en cercas (4.Z\) y por filtimo, en construcciones 

varias estimadas en.93 mil pesos (3.6\) (34). 

(34) Ibid. 
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Las cifras anteriores sefialan que la ganaderta de la regi6n 

basa su funcionamiento técnico-econ6mico ante todo en la -

utilizaci6n del insumo"tierra" y después en el empleo del -

"capital", lo cual sugiere que la productividad marginal de 

la tierra ha de ser bastante baja, aunque tal vez pueda el~ 

varse aplicando ciertos insumos selectivos de c·apital. Con 

ello se relaciona la composición de los gastos corrientes 

de operaci6n, llamando la atenci6n al respecto los bajos i!!. 

sumos fisicos de mano de obra que se utilizan para la oper! 

ci6n del rancho. 

Un vaquero, empleado de manera permanente, atiende por lo -

general unas 6 mil hectáreas y aproximadamente 100 cabezas 

de ganado, cuando la aridez no es excesiva(indice de agost! 

deros de 15 hectáreas). A medida que disminuye la misma se 

incrementan los requisitos de mano de obra en la relaci6n -

tierra-ganado. La actividad ganadera emplea relativamente -

poca mano de obra eventual, excepto para la herradura y el 

"deshii~je" durante periodos muy cortos. 

Refleja ello asimismo los patrones de manejo del ambiente -

semidesértico(35). Se deben realizar por consiguiente est~ 

dios sobre administraci6n de ranchos para poder mejorar la 

(35) <.:omisi6n Económica para America Latina. Pág. 49 
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ganaderta de la regi6n, 

La explotaci6n ganadera en el ambiente semidesértico del n~· 

roeste requiere necesariamente vasta extensiones de tierra, 

para mantener una cabeza de ganado, raz6n por la que el t! 

mano del rancho tlpico comercial suele abarcar varios mi-

les de hectáreas. Extensiones de esta magnitud no se adap

tan a conceptos sobre el tamafto m~ximo de propiedades en -

una sociedad acostumbradas a pesar en tBTlllinos reducidos de 

superficie. La necesidad de manten.er la capacidad producti

va de la ganaderla mexicana, especialmente en el norte sem! 

desértico del pals, fue reconocida, fin embarg9, al elabo-

rarse la legislaci6n agraria, al establece~ el tamafto 6pti· 

mo permitido de.la explotaci6n ganadera no en términos de -

superficie sino en relaci6n al nfimero de cabezas que se PU! 

den mantener. La pequefta propiedad ganadera, en consecuen-

cia, fue definida en términos de 500 cabezas de ganado ma-

yor o de su equivalente en ganado menor. Posteriormente, en 

la década de los cuarenta se hizo una concesi6n adicional ~ 

al respecto otorgando certificados de inafectabilidad temp2 

rales hasta por ZS aftos.(36) 

(36) Ibid. 
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Esos certificados han comenzado a caducar recientemente y • 

la publicidad que ha recibido esa circunstancia en las zo:. 

nas ganaderas del norte ha dado lugar a cierta inseguridad 

entre los ganaderos. En la regi6n han sido pocos, por afta· 

didura, los certificados de.inafectabilidad permanentes -· 

que se han otorgado y ello constituye un factor adicional 

a la inseguridad aludida. Los patrones de manejo observa·· 

dos a nivel de fincas y las bajas inve:rsiones de Upo pe:11:

manente se ven influidos en gran parte, al parecer, por e~ 

ta situaci6n. Todo lo seftalado dete!'Jllina, muy probablemen· 

te, en parte, las decisiones tomadas por el ganadero indi· 

vidual al confeccionar sus sistemas de manejo·y planes de 

inversión, pero la situaci6n tiene variables adicionales -

e igualmente importantes que se comentarlin más adelante .(37) 

Patrones y estructuras de la producci6n 

a) El manejo de los' pastizales. 

La estructura productiva de la ganaderta del norte de M6x!. 

co se caracteriza por los prontmciados extremos de la mis

ma como la de gran parte de l.a agricultura latinoamerica

na. Por un lado existen empresas manejadas con criterios 

(37) Ibid. Plig. 50 
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comerciales que responden a las caracteristicas de la de·· 

manda y emplean muy a menudo innovaciones tecnol6gicas 

abanzadas, tienen fácil acceso a recursos para mejorar la 

producci6n y la productividad de su rancho, encontrándose 

sus intereses representados por una asociaci6n gremial ·

cohesiva. Por el otro lado se encuentra el pequefto rebafto 

de animales de bajo rendimiento, practica una ganaderfa -

tradicional que utiliza reducidos insumos de capital, ti~ 

ne bajo poder de regateo para la comercializad6n de su -

producto y percibe, por todo ello, ingresos reducidos. 

No se puede seftalar el número'exacto de productores pecu!. 

ríos por el tamafto de la superficie que ocupan sus explo

taciones, por no presentar. el censo agropecuario una cla

sificaci6n significativa al respecto, el hecho de que la 

ganaderia del norte haya venido incrementando su produc-

ci6n marcadamente durante los últimos 15 anos, no aplica 

necesariamente que la productividad haya awnentado al mis 

mo ritmo. (38). 

Existen evidencias de que durante los últimos aftos se ha 

venido experimentando una sobrecarga de los pastizales • 

que va en detrimento de la conservaci6n del recurso sue· 

lo a largo plazo y se observa una invasi6n progresiva de 

hierbas y arbustos nocivos, no nalatables para el ganado. 

( 38) Entrevista con Sr. Bonifacio Toledo, Presidente de la lhim 

Regimal Ganadera de Sinaloa,Culiacán Sin. 20 tlzo.1985. 
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reflejo de los ya mencionados descuidos en el manejo y con 

servaci6n de los pastizales. Es serio el problema de la s~ 

brepoblaci6n ganadera en relaci6n con la capacidad produc· 

tiva inherente de los pastos, y el problema se ha agudiza

do con la introducci6n de ganado de razas finas que, gene

ralmente, requiere mayor insumo de alimentos por unidad de 

superficie. 

En este sentido, el problema principal que se le plantea 

a la ganaderia del norte-Arido es el sobrepastoreo, con • 

el consecuente deteriorio paulatino del recurso tierra-pa!. 

tos-agua que se traduce en una mel'Jlla del potencial produ~ 

tivo, actual y futuro, de dicho recurso. Asf,por ejemplo 

de una muestra de 605.predios ganaderos sobre los que se 

levant6 una encuesta, ubicados en siete estados del norte· 

árido, result6 que sólo en 12.S\ de los mismos no existi6 

erosi6n y en 13.7\ la erosi6n se consider6 avanzada(39),y 

ello se ·refieJa naturalmente en la productividad de los -

pastizales. Los pastizales, s~lo se encontraban en condi-

ciones aceptables(buenas o excelentes) en el 30\ de los -

predios. En el 47\ de, los ranchos el recurso "pastos" fue 

clasificado como "regular" y para una quinta parte prese!!. 

taba la denominaci6n de "pobre". 

(3!IJ Confederaci6n Patronal de la f<epúb.lica t.lexicana,Est.!:!_ 

dio Interra:l Preliminu sobre la Ganaclerá en la Zona 

Norte de· la República Mexicana.Vol.IV,Mlix.1965.Pag.51 
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Una consecuencia inmediata del deterioro paulatino de la 

productividad del pastizal es la elevada incidencia de e~ 

fermedades en el ganado joven por la.pobre nutrici6n, con 

?lta mortalidad consecuente, igualmente, a causa de ba·· 

jas tasas de fertilidad y de poca precocidad en los ani

males, especialmente en los ranchos donde todavia no se ~ 

han adoptado programas consistentes de sanidad animal, 

que al parecer son un porcentaje elevado del total. 

Esta situaci6n refleja hasta cierto punto el incremento • 

observado en la demanda de becerros y carnes y el de los 

precios al nivei de productor. Bn la misma medida que es

ta circwistancia se ha mantenido durante los Gltimos aftos, 

ha aumentado la tasa de extracci6n de animales y, simult! 

neamente, se han descuidado las prácticas de manejo rela· 

cionadas con la conservaci6n de los pastizales. En este • 

sentido, los precios elevados han introducido al ganadero 

a tener esencialmente presente los tngresos o~tenibles a 

corto plazo. 

Sin ninguna duda el rendimiento por animal "cosechado" ha 

aumentado en los Gltimos .aftos con la introducci6n de ra·· 

zas europeas y paralelamente se ha venido observando el · 

deterioro de los pastizales, situaci6n que puede llegar a 
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traducirse en serios incovenientes para la ganadería en el 

norte si no se remedia a base de una serie de medidas de -

fomento ganadero. 

Se precisar& esencialmente la aplicación masiva de prácti

cas de manejo de los pastizales que favorezcan la conserv~ 

ción del recurso tierra-pastos-agua y permitan mantener -

una producción sostenida y creciente de forrajes durante -

todo el afio. Se tratar& del empleo de métodos de rotaci6n 

de potreros con diferentes especies de ganado(lanar, cabrio 

y vacmo), entre' otros aspectos. La rotación de potreros -

apenas se practica en la actualidad¡ s6lo una tercera parte 

de los ranchos investigados en un estudto de la COPARMEX la 

realizaban y el resto se dedicaba al pastoreo continuo a lo 

largo del afio. La rotac:i:6n m4s frecuente se observa en Chi· 

huahua y en Sonora y es casi desconocida en Coahúila y Nue

vo Le6n. 

Por ello la ganaderh del norte-liTido es una actividad "ex· 

tensiva" y los patrones de· manejo .de los pastizales detem! 

nan los niveles actuales de nl'ciduct.;i:'vldad. En este sentido, 

los potreros tienen generalmente el tamafto del rancho que, 

a su vez, por la aridez, sobrepasa eón frecuencra las 2 mil 

hectáreas por lo que es extremada111ente di'ftcH mantener en 

él las especies climex corno serta de desear erradi~ar plll!! 

tas tóxicas y arbustivas que proliferan con el deterioro •• 
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del pastizal, aparte de numerosas especies de roedores, t~ 

do lo cual redunda en el menoscabo del potencial forrajero 

del potrero. 

Por otro lado, el bajo contenido alimenticio de los potre· 

ros causa problemas de productividad del hato, derivado. de 

vacas madres mal alimentadas que registran bajas tasas de 

fecundidad (en porcentaje promedio de pa'l'id6n, la misma·· .. 

varia del 40 al 65\ en la gran mayorta de los ranchos) .... 

Pocos predios registran tasas de parici6n por encima del • 

80\; la parición al pr~mer celo es :muy baja, y la mala .al!. 

roentaci6n y las enfermedades.de la reproducci6n ··quistes 

ováricos, infantilismo, malformaci6n de 6rganos etc,•··ha· 

cen extremadamente frecuentes las p@rdidas durante la ges· 

taci6n. 

Algunos conocedores de la ganaderfa del norte•Srido esti·· 

man que entre el 4Q y Sil\ de los novillos es inapropiado 

para la reprodu-ci6n por su baja fertilidad, malfo1'1!1acio• 

nes o poca preca¡idad. Aparte de ello, como no se practica 

el diagnóstico de mitad de prénez se mantiene un número e!_· 

cesivo de vientres en los potreros que disputan a vacas ma 

dres y becerros el escaso alimento(40). 

(40) Comisi6n Econ6mica para America Latina.Pág. 53 
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Vacas madres mal alimentadas tienden a crear animales de 

baja precocidad y poco resistentes a las inclemencias del 

tiempo, por lo que la tasa de mortalidad de becerros an- ·· 

tes de destete suele ser elevada(entre el 10 y 20\), s6-

lo en ranchos eficientes es menor del S\. En los ejidos, 

en la sierra y en los ranchos pequeftos, donde se aplica· 

a la ganaderia una tecnologta muy rudimentaria, la mort~ 

lidad de becerros llega al 30' y en aftos de extrema ari•· 

dez -·como lo han sido los del periodo 1967 a 1970··· la 

mortalidad es a1in mis elevada. Alcanza su mayor inciden• 

cia durante los primeros cuatro ~eses de vida por causa 

del control sanitario inadecuado, y principalmente por • 

las infecciones enzo6ticas y el gusano barrenador, 

La mala alimentaci6n y la inadecuada selecci6n de madres 

reproductoras influye astmhmo en los pesos obtenidos al 

destete, de menos de 1SQ kilogramos para las dos.terce--

ras partes de los becerros segtln el estudio de COPARHEX. 

S6lo el 11\ de ios animales pese de los 176 Kilogramos ert 

el análisis mencionado. La edad del destete varia de los 

seis meses, en predios ganaderos eficientes, a los 9 o •• 

10 meses en ganadertas de tipo tradicional. 

Las consecuencias adversas del sobrepastoreo en la produf 

tividad actual y futura en el norte-árido son notables ·

por consiguiente. Sin lugar a dudas, "el pastoreo racio·· 
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nal es el concepto de manejo mñs dificil de comprender y 

de practicar por parte de los ganaderos". Aún más, si se 

quisiera mencionar el factor que probablemente llega a i~ 

fluir más sobre la producción animal, ya sea a corto o a 

largo plazo, la intensidad del pastoreo serla dicho fac· 

tor(41). De lo anterio.r se deduce que cualquier me~ora de 

la capacidad productiva de la ganaderia mexicana de los • 

estados del norte depender& de la introducci6n de pTA~ti

cas de manejo que impliquen una utilhaci:6n 1111ls intensiva 

y efectiva del complejo "tierra-pastos·agua" 5610 a base 

de ella podTá incrementars~ la producción anual de bece•• 

rros e impedirse su deterioro. 

Con los bajos niveles de manejo de los pastízales se Tel!. 

ciona estrechamente el problema de proporcionar agua al • 

ganado. La extrema aridez, las lluvtas infrecuentes y su 

concentración durante unos pocos meses del a~o, unidas a 

la dificultad y al alto consto de peTforar pozos sufiterr! 

neos, son la causa de que los abrevadeTos se encuentren -

muy dispersos y el ganado tenga que recorrer laTgas dis·· 

tancias para sacíar la ~ed. Como los potTeros no se esta

blecen en función de la ubicaci6n de los a5revaderos, se 
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produce un sobrepastorco muy intenso en las inmediaciones 

de éstos, que a su vez repercute en la cantidad del li-

quido disponible. El manejo inadecuado de los potreros -

se refleja también asi adversamente sobre este aspecto -

esencial de la ganaderia. 

Pocos son los predios ganaderos que han establecido pla· 

nes inte¡rales de mejora de potTeTos a base de aU111entar 

el número de abrevaderos y de conservar el recurso sue·

lo; la diseminaci6n de abrevaderos que Tedben el agua • 

de algunos pozos centrales por medio de tuóos de polieti 

leno (poliductos), siendo apenas econ6micamente factible 

su práctica; tambi:6n poco se construyen "Bordos", .-.zan·· 

jas continuas trazadas siguiendo c\lTVas de nivel y a me• 

nudo sembradas con pastos de alto valor nutri:ti'Vo•• para 

aprobechar íntegramente los escuTTi~tentos supeTficiales 

del agua. La resiembra y el abonamtento de pastizales y 

la erradicaci6n sistemática r contfnua ae aTbustos noci• 

vos tampoco se lleva a cabo con la de6i'da regulari'dad, 

La tecnología con que se manejan los pastizales, salvo • 

contadas excepc:i:ones, se efect1la en definitiva a ni'veles 

bastante bajos y a ello deoe atri:6u~rse en paTte tmpoFta~ 

te el sobrepastoreo y el deterioro paulati'no de feTtili•• 

dad de los suelos. 
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b) El ganado. 

En términos generales, los ganaderos han concedido mSs -

atenci6n a la mejora genética de los rebafios que al re-

curso tierra. Predominan las razas europeas en la actua-

1 idad pero todavla existen grandes cantidades de ganado 

no mejorado. Durante los ültimos aAos, la introduccl6n -

de cebü --especialmente Brahma·· ha sido notable en Nue• 

vo Le6n, Tamaulipas y Coahuila; entre el europeo predomi· 

nan el Hereford y en menor grado el Aberdeen•Angus y Cha· 

roiais. 

Segful el estudio COPARMEX a a·1que se ha hecho repetida 1'! 

ferencia, el 38\ de los vacunos serta He:reford, stguiSnd~ 

les en importancia el "ganado coniente11 (27'} y el cebü 

(.2Sn ~es decir las dos te:rce:ras partes de los bovinos S.!!, 

dan de razas mejor~das de alta producti"Vi·dad potenctal. 

Un estudio sobre administ:raci8n de natos ganaderos de •• 

los estados de Coahuila, Nuevo Le8n 'f Tmnaulipas seftala 

en cambio caracterbticas -ractales 111enos defintdas. En • 

los 259 ranchos a que se refiere, sBlo el 6.4\ de los •• 

vientres result6 Herefol'd y el 1Z' cetitl. Una terce?a pa!, 

te de las vacas madres eran mesti:zas ciollo con celiil r • 
casl una quinta parte (17\) Herefora con cetiil. Al •iS1110 

tiempo habla un 17\. de Holstein, por lo que se dedujo -· 

que el estudto abarc6 buen namero de explotaciones dedi· 

cadas a la producd6n lechera. 5610 el 8.5\ enn vacas • 
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criollas. Aunque las cifras ·sefialadas en los estudios me~ 

clonados no sean definitivas, son indicadores de que las 

razas finas especialmente de origen· europeo, se encuen·· 

tran menos extendidas de lo que generalmente se cree; tam 

bién revelan que todavia existe un amplio campo para mej2 

ras gen~ticas en el hato del norte-árido. 

En términos generales, los ganados de óajo enrazamtento • 

de fino con tipo "criollo" predominan entre los pequef\os 

gan~deros y los ejidatarios. En la Sierra Madre de Chihu~ 

hua., Sinaloa Y. Durango abundan todavta los ejemplares ·•· 

criollos aut6ctonos, los llamados "cb,angos" de al ta res i! 

tencia a las inc·lemencias del medio am6 iente pero de tiaj a 
.precodidad que hace de ellos animales de productividad r!!_ 

ducida. (.4Z) 

Entre los principales factores que llegan a influir adver 

samente la productividad de los rebafios se pueden citar: 

a) las cruzas sin control; ó) falta de selecci6n a base -

de productividad anterior; c) prácticas inadecuadas en el 

desahije, castraci6n, curaci6n, etc. d) prevenci6n inade

cuada de enfermedades y e) inexistencia de registros gen~ 

ticos. 

(42) Entrevista con el In¡¡. Martin Corona, veteTi~ario de 

la Uni6n Regional Ganadera de Sinaloa,Culiacdn ,Sin, 

2 Z de Marzo 1 9 8 5 • 
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En resumen, el hato ganadero del norte-árido ha experime~ 

tado durante los últimos afios mejoras sustanciales en tér 

minos de la introducci6n de razas de alto rendimiento po

tencial(que se han concentrado, al paracer, en los ran··. 

·hos de tipo comercial, y en menor grado en las ganaderlas 

pequefias) pero las prácticas inadecuadas en el manejo ta~ 

to de los pastizales como del rebano unidas a la mala ali 

mentaci6n consecuente, han impedido aprovechar al máximo 

el potencial del ganado. 

é:) Enfermedades del ganado 

. Las enfermedades afectan menos al ganado bovino en la zo 

na norte que en las otras zonas ganaderas del pals. 

La garrapata esta menos extendida y las compaftas para su 

erradici6n han dado tan buenos resultados que la zona n·o! 

te de Sonora se considera limpia de plaga. En Sinaloa, la 

eliminación del parásito se consi"den de gran i'mportancia 

para el desarrollo de la ganaderfa vacuna por que se esti 

ma que se pierden 40' millones de pesos por muertes de va· 

cunos víctimas de enfel'Jlledades que trasmite(arapla9111osis 

y piroplasmosis), El ganado de la sierra de Sonora, Chi• 

huahua y Sinaloa, no se ha podido librar todavfa de la B! 

rrapata canela, apaTte de ser frecuente el "der7iengue'' 

o "rabia", que es transmitida por murci'él'agos lie1116fagos. 
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También en Durango la mayor parte del ganado padece esta 

infestáci6n y experimenta danos más importantes que los 

seftalados para Sinaloa. 5610 los mejores ranchos dispo·· 

nen de baftos garrapaticidas. Para la erradicaci6n de la 

garrapata se tiene el prop6sito de reforzar el pr,ograma 

destinado a ese fin y de coordinarlo con las companas •• 

que se realizan en los otros estados con el mismo prop6· 

sito. I! u ·' 

El gusano barrenador causa danos en todos los estados del 

norte; no causa la muerte·en los animales adultos pero -

afecta a la preco~idad y no pennite al animal desarrollar. 

se en el tiempo debido. La campana contra.el gusano barr~ 

nador por medio de la:• diseminaci6n de moscas estériles • 

ha dado buenos resultados. 

Afecta también al ganado vacuno, Y' especialmente al Here

ford, la enfermedad .conocida con el nombre de-cáncer del • 

ojo (keratoconjuntivitis) que produce pérdidas de consid~ 

raci6n sobre todo en Cñiliualiua, Coafiui-la y Sonora. Un al· 

to porcentaje de ·1os animales destinados a la expo~taci6n 

no se· aceptan en los Estados Unidos ,por causa de esa enferm~ 
¡ 

dad. 

La brucelosis no representa grave problema en el ganado 

vacuno del norte; afecta principal111ente al ganado leche~ 

ro •. Las deficiencias alimenticias del ganado vacuno, con • 
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todas sus consecuencias negativas(baja tasa de fertilidad, 

infantilismo en los organos reproductores de las ma~res, -

alto porcentaje de abortos, tasa alta de mortalidad(al na

cer) constituyen en definitiva el mayor problema de la ga· 

naderta de carne en la zona norte. 

d) 0rganizaci6n de la producci6n 

En el sector comercral de la ganaderfa del norte se pueden 

. distinguir diferentes tipos de operaci6n al nivel de ran•• 

cho que vartan desde la explotaci6n especializada en la •• 

crta de ganado de raza tina para la exportaci6n, donde se 

aplican mét ·dos Ulcnicamente peTfecctoilados al manejo del 

hato, hasta ranchos que se dedtcan casi exclusivamente a • 

la compra de ganado criollo de pequeftos ganaderos para en· 

gordarlo en pastos naturales(el llamado repartoI. 

Entre estos dos extremos se encuentran nU111erosos tipos de 

explotaciiones ganaderas· que nacen dtftcil su cla_sifica• • 

ci6n sistemática. Por las pdcticas de manejo pueden di'Vi• 

dirse como sigue: 

a) Ranchos expecializados en la crfa de ganado ''mamón'' pa· 

ra la explotaci6n. Los ganaderos rep7oducen en ellos lotes 

homogéneos de novillos con caracteThticas raciales clara• 

mente definidas que no exceden de los J:lS Kg •. en pie entre 

los B y 10 meses de edad. Los maclios reci:~n delltetados se 

venden unas veces directamente a c0111pradores no7tea111edca• 
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a ranchos donde se mantienen en zonas de agostaderos has· 

ta los 2 aftos o más. Las hembras que poseen la mejor con• 

formaci6n para la crta, se destinan a reemplazar las va•• 

cas de desecho y en algunos ranchos el remanente se man·· 

tiene un afto o mlis y luego se vende como "vaquillas" para 

el consumo del mercado estatal. El rancho especializado • 

en la crta de becerros "mam6n" es e~ mlls común y represe!!. 

ta según el estudio de COPARMEX mlls del 70\ de las expio· 

taciones. 

En algunos de estos ranchos, al parecer la minorla, se e! 

tá comenzando a comprender la necesidad de mejorar la ca• 

lidad de los pastizales, conservar el recurso tterra, au• 

mentar el número de aguajes r pToporciona·r al ganado su·r· 

plementos minerales. 

bl El rancho que se dedtca exclusi:va111ente a la cella de, b~ 

cerros reci:6n destetados, adquiridos de nncli"s espec:j:al! 

zados en la cria de ganad" 11111m6n" o de pequeftos pna~s· 

ejidatarios criadores de ganad() CTiollo d:de mur bajo en• 

razamiento. Los dueflos de estos nnclios de engorda l'eci'lien 

en algunas zonas· el nomfl'l'e de "concentTadores" de ganado. 

En chihuahua, al parece?', este tipo de operad~~n se desa• 

rrolla en las zonas planas del estado, donde la aridez no 

es excesiva, mientras el rancho especiali>zado en la crfa • 
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tiende a ubicarse en zonas acéidentadas, en el pie del -

monte de la Sierra Madre o en regiones de pronunciada ari 

dez. 

El "concentrador" de ganado está mlis vinculado al mercado 

interno que al de exportaci6n y, por ende, predomina en -

sus rebafios el ganado de bajo rendimiento(criollo o de ba 

jo enrazamiento) o becerras finas. Estas Ültimas se desti• 

nan despulls al proceso de engorda en confinamiento para el 

mercado de carne fresca de Ciudad Ju&rez o a los comprado· 

res preferenciales de los supermecados en Monterrey. Algu· 

nos de estos "concentradores", ademAs· de la celia en potre· 

ros, ha establecido corrales de engorda, comenzando a est! 

blecer así lentamente una industria integrada alrededor de 

esta clase de ranchos. 

El proceso sigue. las etapas~ ]) los becerros o vaquillas 

finos, de 14 a 16 meses de edad, se 111anttenen en pastoreo 

durante dos o tres meses, con suplementos;1ali.'llenti:cios, •• 

hasta que alcanzan de 250 a 275 Kg. en pie; Zl seguidamen• 

te se hace pasar el ganado al ~ngorde confinado donde se • 

mantiene de 40 a 60 dias ñasta que alcanza los 300 6 325 -

Kg. en pie antes de ser vendi'do. 

El peso fi~al de los animales durante cada una de las eta• 

pas indicadas, varia de acuerdo. con su peso inkhl (43).A! 

(43) Ibid. 
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gunos ganaderos prefieren esperar a que los animales alean· 

cen un peso final de 350 a 370 Kg. antes de venderlos. 

Debe considerarse, sin embargo, que la engorda en confina· 

miento es la excepci6n porque tropiez·a con serias dificul· 

tades econ6micas a causa de la imposibilidad de obtener m! 

teria prima, de las fluctuaciones de sus precios o de los 

problemas t~cnicos de operaci6n(44). 

Otra modalidad menos frecuente entre ganaderos y"concentr!!_ 

dor" es la de pequel'l.os ganaderos que reciben en consigna-· 

ci6n becerros mamones del "concentrador" y los mantienen · 

en zonas de agostaderos a veces al'l.o y medio hasta que al - · 

canzan de ZSO a 275 Kg. en pie. Los gastos de esta etapa · 

son sufragados por el ganadero y los animales son transfe· 

ridos de nuevo al "concentrador", que los termina de engor· 

dar y los vende. La remuneraci6n que recibe el ganadero se 

establece de antemano y se paga a base de un adelanto o 

cuotas mensuales y se liquida al regresarse el ganado al -

"concentrador". 

Bl sistema Se basa en el aumento del peso de los animales. 

(44) En trevis·ta con el Ing·;·Ernest"o Orter,6n Cervera, Secret! 

rio de Alimentos Gno.Edo. de Sinaloa,Culiacán Sin. -

3 .de abril 1985; 
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c) Por 6ltimo existe el rancho criador de vacunos de bajo 

rendimiento, criollos o de muy poco enrazamiento, donde -

se aplican t6cnicas elementales utilizlndose básicamente 

la prlctica de extracci6n anual sin incurrir en mayores -

gastos de operaci6n, para suministrar complementos alime~ 

ticios en la época de sequ1a. 

A medida de que vaya aumentando el n~mero de explotacio·

nes tecnificadas le ser& siendo mAs ficil a este tipo de 

operaci6n ganadera competir en el mercado. 

Los patrones de operaci6n de la ganaderia comercial en el 

norte han adquirido por consiguiente cierta complejidad¡ • 

los ganaderos han ido persuadi6ndose de la necestdad de •• 

adoptar tecnolog1as m&s productivas y de tener presente, • 

hasta cierto punto, la demanda del mercado. A la proximi·· 

dad de los Estados Unidos y a la pronunciada demanda de b~ 

cerros de debe la tendencia hacia la especialización en 

las operaciones de, tipo "vaca-becerro". 

Para la pequefta ganaderla, en gran parte ejidal, s·e reque.:. 

riria un enfoque distinto, especialmente para las ·formas • 

de tendencia de ejido individual cuyos patrones de produc· 

ci6n siguen siendo esencialmente tradicionales.' Resulta ~. 

1111is dificil generali:z.ar sobre estos patrones por la heter.Q_ 

geneidad que presentan. 

Existen, esencialmente, tres tipos de pequeftas explotacio· 

,1.· 
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nes ganaderas. Bl primero son los ejidos de producci6n, di

versificada con agricultura de temporal. En ellos, el gana

do pastorea en las z.onas de agostaderos comunales aunque · · 

los animales son de propiedad individual. Bl rebal\o es de ;. 

bajo rendimiento, con cierto grado de enraz.amiento y la pr~ 

ducci6n consiste en criar ganado "mam6n" que es adquirido, 

generalmente, por ganaderos mayores que reservan parte de -

sus pastizales para el engorde a base de un pequel\o suple·· 

mento de alimentos durante la.época de enero a junio .. Los· 

terrenos agricolas temporales del ejido, una vez. cosecha·-· 

dos, se utilizan para el pastoreo de los rastrojos. 

La dificultad con que tropieza el pequel\o ganadero para la 

obtenci6n de créditos destinados a la producci6n pecuaria, 

han provocado un sistema de financiamiento no institucional 

en donde el ganadero-engordador suministra un anticipo en · 

efectivo que se descuenta en el momento de la venta de los 

animales. Tambi~n es muy comful que la mitad del precio de • 

venta de los animales cebados conesponda al. pequel\o ganad~ 

ro ·Y que de este precio de venta se descuente el anticipo · 

recibido. 

El segundo tipo de peque!lo ganadero tradi:'donal se encuen

tra en la Sierra Madre y sus• estribacione~ 1 generalmente en 

tierras nacionales de uso forestal. El ganado, netamente • 

criollo, de bajísimo rendimiento y muy rfistico, es el deno 

minado "chango''· Bl criador se dedica generalmente: tambi~n 
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a la agricultura y a actividades forestales, y a menudo co~ 

sidera la cria como una actividad secundaria. 

La ganaderia es de trashuamancia y netamente,extractiva.El 

ganado es de doble prop6sito; también se utiliza para la -

fabricaci6n de queso •. Durante la época de lluvias los ani

males se trasladan a las partes altas de la Sierra donde -

en zonas total o parcialmente desforestadas encuentran pas

to suficiente para el aumento de peso y favorece la lactan .. 

cía de ·ias vacas. Al terminar las lluvias (octufire•novi'e111 ..... 

bre) se inicia la trashumancra hacia las zonas tia}as de la 

Sierra y se efect11an las ventas, 5ien de ganado 111111t1118n" o H 

bien de las vacas de desecho. El re111anente dél refiafto ·se ~· 

mantiene en estas zonas fiásta 111ayo•juni'o, cuando de nuevo • 

se emprende el traslado de los animales hacia· la ser·ranfa. 

El sistema de financimiento no'institucíonal antes descri• 

to se aplica también con frecnenci'a a este tipo de ganade• 

ria. En el estado de Sinaloa, que no cuenta con una ganad~ 

ria de cria tan desarrollada r especi'alízada como la de •• 

Chihuahua y Sonora, predomina esta actividad pecuaria de • 

pequefio,s producto;res, que entiende en su mayor parte a la 

demanda estatal. Sin embargo, no se espedali'za en la pro• 

ducci6n de ganado "mam6n" sino en la crfa de novillos '('V!. 

quillas que alcanzan hasta 300 Kg. en pie y se destinan e! 

clusi vamente. como ya se ha diclio. al mercado rnterno de • 

Sinaloa. 
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El tercer tipo de pequefto criador ejidal se especializa en 

la producci6n de leche, sujeta, como. es 16gico, a la exis

tencia de un mercado urbano cercano. Los rebaftos son de -

composici6n racial heterog6nea, variando desde ganado cri2 

llo hasta animales de alto enrazamiento con Holstein. La -

explotación es netamente de pastoreo en tierras comunales 

aunque se proporcionan algunos suplementos alimenticios d~ 

rante la 6poca de mayor sequla(enero-mayoJ. Las inversio-

nes en corrales y otros beneficios son mlnimas. 

La producción de leche es como mtximo de 5 a 6 litros por 

vaca. Toda la mano de obra corresponde al ejidatario y a -

sus familiares.por lo que sólo se tienen bajo ordefta de 20 

a 30 vacas, como m&ximo. 

Este tipo de pequefto ganadero, dispone de un ingreso flui· 

do a trav6s del afto. de la venta de leche. Tambi!!n cuenta -

con la venta de becerros y vacas de desecho(45). 

Aspectos que condicionan el comportamiento de la ganaderia. 

a) .Los ejidos ganaderos 

La mayorla de los ejidos del norte que tienen ganadería tr2 

piezan con serios problemas a causa de las limitaciones del 

(45) Comisión Económica para América Latina Pag. 248 



91 

ambiente ecol6gico y de los requerimientos técnico-finan-· 

cieros con que necesitarian contar para intensificar la -

producci6n. En general son pocos los ejidos que se especi! 

lizan en la producción de ganado vacuno, tratándose de co! 

plementar la misma con la agricultura y, cuando las circun!_ 

tancias lo permiten, con la venta de leche. El carácter se

mides6rtico de la regi6n, con los Indices de agostadero que 

le son propios, exige vastas extensiones de tierra para ma11 

tener un rebafio que proporcione al ejidatario a trav6s del 

afio un "ingreso aceptable". Las disponibilidades de tierra 

han resultado de las afectaciones agrarias, y la·; presi6n -

campesina, ha dado lugar, sin embargo, a que si bien en t6~ 

minos absoluta-comparativos. las superficies de las dotaci.Q. 

nes por beneficiario resultan muy extensas, en términos del 

tamafto del rebafio y de 1 . ingreso ,;ofitenilile sea prácticamente 

insu.ficientes. En consecuencia, se hace un esfuerzo para di 

versificar la producci6n ya sea con ganado de doble prop6si 

to o con agricultura. que en la mayoda de los casos es de 

temporal o, como en la sierra, con actividades forestales. 

Pero ademAs la producci6n exclusiva del ganado, tanto en el 

ejido como en la propiedad privada, i~plica el problema adi 

cional de la baja absorci6n de mano de oóra que TequieTe •• 

tanto en términos de superficie como en el n6inero de ani•a• 

les. A causa de esta circunstancia, que es reconocida plen! 

mente, la tendencia en el sector ejidal es djversificar la 

base econ6mica de la unidad productiva, que a su vez estA' 
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condicionada por la posibilidad de obtener agua. 

Se estima por esta circunstancia que· en el futuro se podrán 

beneficiar relativamente pocos campesinos a trav~s del pr~ 

grama de dotaci6n de tierras. En tal sentido, debe tenerse 

presente que hasta 1~70 tierras sobre las que caducaron -

concesiones temporales de inafectabilidad, constituyen la 

principal reserva de terrenos para el reparto agrario. De 

propiedad nacional s6lo se encuentran en la sierra y son • 

esencialmente de uso forestal. 

El funcionamiento de la gran mayoria de los ejidos se efe_s 

t6a en el norte a base de explotaciones individuales, aun· 

que los grandes repartos posteriores a 1960, como ei de •• 

Cananea, se basaron en la organizaci6n colectiva. Las zo-· 

nas de agostadero se aprovechan en forma comunal, pero los 

rebafios son de propiedad privada. Prevalece la parcela inw. 

di vidual en la agricultura de temporal de estos.ejidos mi!, 

tos. 

La utilización colectiva de las zonas de agostadero por r~ 

baflos individuales implica serios problemas de manejo de • 

los pastizales al no adaptarse a patrones de manejo racio· 

nales;esencialmente, ~adie se siente responsa6le de conser 

var la fertilidad de los 5Uelos o de 111antener en buen· fun· 

cionamiento los suministros de agua(represas o pozos} por 

lo que el ganado .del ejidatario in.dividual se. encuentra en 
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malas condiciones. Las pariciones raras veces sobrepasan 

el 60\, siendo muy coman el aborto debido a la mala ali·· 

mentaci6n, a la falta de agua y a las excesivas caminatas 

de las vacas. Los becerros s6lo alcanzan los 150 kilogra· 

mos después de los dos aftos y presentan una tasa de mort! 

lidad hasta del SO\. Donde se practica la ganaderta de d~ 

ble prop6sito esta mortalidad es más alta todavta por la 

práctica generalizada de suministrar al becerro menos de 

la mitad de la leche de la madre. Con vacas de bajo rend! 

miento, de 4 .a 6 litros por dta, los resultados de esta :. 

práctica tienen que ser altamente negativos. 

Las perspectivas de este deterioro continuo de los pasti· 

zales dentro del sector ejidal son nefastas, Conocedores 

de la situaci6n in.dican que, precisamente por dicho dete• 

rioro, la base econ6mica de la ganaderta del pequefto eji· 

datario se hace oada vez mas precaria, especialmente cuarr 

do tiene que competir en un mercado donde se están comen· 

zando a manifestar elementos de diferenci:act6n de la de•• 

manda. Ast, mientras el producto del sector come·rr.:;ial ... 

tiende a mejorarse con la introducd6n de ganado de razas 

europeas y alcanza de esta manera precios Más elevados,el 

ganado del sector ejidal continfia siendo de bajo rendi··• 

miento. Existe al-parecer, además, una tendencia a aumen• 

tos de precios progresivos para los ganados'~finos", pero 

no para el ganado "chango", criollo o de muy, bajo enraz! 

miento. 
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La baja calidad de los pastizales y la practica del pasto· 

·reo comunal, sin responsabilidad administrativa, tienden a 

marginar al ejidatario del crédito institucional, porque,· 

aparte de .serle imposible presentar ¡arantta lii:potecaria,• 

su explotaci6n ganadera se considera de alto riesgo. En · 

épocas de sequla excesiva, que por cierto son frecuentes, 

la mortalidad es mis alta todavta que la anotada anterior 

mente por lo que resulta arresgadtsimo tomar como garantfa 

del préstamo el pie de crta del rebano. Adem&s incluso pa· 

ra créditos de mejora a largo plazo, la incertidumbre que 

acompafta al pastoreo comunal liace dHtcil, si no imposi· • 

ble, poner en pdcrica programas de desa?rollo de esta f!l 

dole. El ejidatario individual no puede evitar, en conse· 

cuenda al prestamista no·institucional, el "concentrador", 

único que le proporciona los adelantos seftalados. 

Cualquier me;Jora que se intente en la ganaderta ejidal Í!l 

di vidual tendrá forzosamente que inidarse, por consiguieu. 

te, por la regulaci8n y la responsabilizaci6n el el manejo 

de los agostaderos comunales. Sin ello no seri factible 

incrementar h productividad del ejido ganadero.'/' cuai..~.-·• 

quier programa para mejorar los patrones de explotaci6n es 

tará de antemano condenado al fracaso. 

La información. de que se dispone sobl-e la i:mportancia ad· 

quirida por el sect0r ejidal en el norte, como contribu·•• 

yente a la oferte de ganado vacuno, es poco consistente; • · 
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se sefiala desde una décima parte de la producci6n total has· 

ta una tercera parte. 

Sea cual fuere la producci6n, la ganaderta de vacunos en la 

regi6n es de importancia decisiva para el sector ejidal y -

tendr§ que seguir siéndolo en el futuro por la simple raz6n 

de que el ambiente ecol6gico impide una mayor diversifica-

ci6n de la estructura productiva, salvo en los casos en que 

se cuenta con agua suficiente para la producción agricola. 

El ejido colectivo ganadero es poco frecuente, aunque en -

afios recientes han recibido atención putilícitaria el de C! 

· nanea en Sonora y el de Flores Mag6n en Chihuahua. Como se 

indic6 al mencionar los repartos agrarios, en tierra gana• 

dera se ha dado especial linfasis durante anos recientes a 

la explotaci6n colectiva que, sin embargo, por problemas •. 

de operaci6n y de manejo se ha significado por presentar • 

baj_os. rendimientos, por no poder atenaer la amort izaci6n -

de créditos obtenidos y, como consecuencia, por bajos in-

gresos de los ejidatarios y por la imposi6ilidad de llevar 

a cabo tecnologias nuevas y mSs productivas. El desconten

to es general entre los ejidatartos cuyas aspiraciones in! 

ciales han quedado frustradas. 

Estos problemas han tenido su origen en el hecho de que •· 

al concebirse la organización ·colectiva durante la inicia

ción de los proyectos se sobreestim6 la-capacidad produéti 
,.,. ., 

·./ 
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va de los mismos y un optimismo excesivo impidi6 un plante! 

miento realista basado en las limitaciones con que tropieza 

la ganaderia vacuna en el ambiente semidesértico como pro-

veedora de empleo remunerativo. Otros ejidos ganaderos co-

lectivos se caracterizan por una poblaci6n excesiva que no 

puede encontrar trabajo productivo, porque el tipo de ex-

plotación extensiva absorbe ademSs poca mano de obra. 

En p,ocas palabras, la base econ6mica de estas organizacio

nes no pueden proporcionar un ingreso adecuado a los ejid! 

tarios y la demanda continua de trabajo de los miS111os a 

través de sus organizaciones, hace subir el uso de mano de 

obra por encima de los requieTi~i'entos económicos de la 

producción e impide invertir posibles utilidades en mejo-· •. 

ras permanentes. 

b) Problema agrario e inafectafiilidad. 

Durante la época de los anos veinte y treinta se estable•• 

cieron la mayoria de los ejidos de la regi6n. La conmoción 

que acompaf\6 a los repartimientos agrarios afect6 ademlis -

a la producci6n de ganado no por haberse distribuido ; grandes 

extensiones, y en consecuencia haber meTR1ado dicha produc· 

ción, sino por~ue el proceso se produjo en un ambiente de 

inseguridad. Los ganaderos adoptaron prActicas de extrae-· 

ci6n excesiva en los rebafios, que como consecuencia contr! 

jeron a los pocos afios la oferta. Sin lugar a dudas, a la 
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amenaza latente de prontas expropiaciones se debi6 dicho -

comportamiento. 

Ante esta situaci6n, el gobierno consideró oportuno empezar 

a extender certificados de inafectibilidad.temporal hasta -

por un periodo de 25 anos a finales de la década de los •• 

anos treinta, seftalando a los ganaderos amparados la obli· 

gación contractual de entregar al Departamento Agrario el -

2\ de las crias anuales, expresando en nfunero de cabezas, o 

su equivalente monetario, para la formaci6n de nuevos ~n-

cleos ejidales ganaderos. Al ·vencer el plazo de la inafect~ 

bilidad 'el ganadero se verli obligado a ceder los excedentes 

de tierra que no requiera el mantenimiento de sao cabezas -

de ganado mayor o su equivalente. 

Implica naturalmente lo anterior que la "pequef\a propiedad 

ganadera" se defina en el C6digo Agrario mexicano como ''la 

que no posee_ más de 500 cabezas". 

La gran mayoria de los certificados de inafectabilidad en 

el norte fueron otorgados en la década de los afios cuaren

ta; la práctica se suspendi6 en 1955 y en 196'5 el gobierno 

se pronunció definitivamente contra el'otorgamiento de los 

certificados. Durante los Oltimos afios y hasta el presente' 

los certificados han ido caducando por cónsiguiente. (46) • 

(46) Ibid Pág.14 

'. ,!. 
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En todo el territorio'nacional se extendieron 769 t1tulos 

de inafectabilidad temporal a 9 1086,588 hectáreas, con e! 

tensiones promedio de 11,800 hectáreas. El 60\ de los cer 

tificados correspondi6 a los estados de la regi6n norte"

árido, y el 82\(7.4 millones de hectáreas} de la superfi; 

cie amparada correspondi6 tambi8n a la misma. En el esta

do de Chihuahua se localiz6 la gran mayorfa de los certi

ficados(202} con una superficie de 4 millones de hectA··· 

reas (54\ del total de la re¡i6n}. Esta superficie de 7.4 

millones de hect4reas, equivale al 8.4\ de la superficie 

bajo pastos censada en 1960. (88.4 millaies de hecdreas). 

A medida que los certifica'dos co111enzaTon a vencerse en los 

afias sesenta, los sobrantes de tieT'l'a, es decir, las super 

ficies que rebasaron de lo necesari'o pna mantener sao ca

bezas bovinas, se trll!lsfirieron al Estado para afectacio~· 

nes agrarias. Algunas uniones ganaderas regionales, como -

las de Durango y Tamaulipas, cedieron incluso volmtaritiire!!, 

tP. dichos sobrantes en 1.971J. Al finalizar la d8cada de los 

afias sesenta debia quedar·po:r lo tanto relativamente poca -

tierra de pastoreo amparada por los certificados. 

La simple existencia de los mismos y el problema de defi-

nir la superficie necesaria para mantener sao cabezas ha · 

causado sin embargo gran ansiedad e inseguridad en los ga-

naderos que se ha reflejado, en parte, en la abstenci6n a 



99 

realizar inversiones de largo plazo, a adoptar prácticas -

más racionales para la conservaci6n de los suelos --que •• 

por supuesto implican desembolsos·- o a utilizar sistemas 

más productivos en el manejo de los pastizales, como la · 

resiembra de pastos, La elirninaci6n de vegetaci6n nociva, 

la rotaci6n más adecuada de los potreros, etc. Sin lugar -

a duda, el problema de sobrepastoreo tan extendido en la -

regi6n se debe en gran parte a la falta de seguridad sobre 

el futuro status de la tenencia, o más especificarnente, a 

la falta de titulas de inafcctabilidad pennanente, que a -

su vez se relaciona con la falta de una definici6n precisa 

y operativa del concepto de la pequefta propiedad ganadera. 

Aunque, corno se anot6 anteriormente, haya sido definida en 

la legislación agraria como "la que no posea más de 500 ca 

bezas de ganado mayor". Esta prvisi6n de la ley no ha rec.!_ 

bido confirmación durante las últimas tres d~cadas y la -

tecnologia ganadera ha seguido además progresando continu! 

mente con lo cual la relaci8n an:i:mal·tierra se ha modific!!_ 

do. Asi un rancho que hace 30 anos requerta, por ejemplo,· 

10 mil hectáreas para mantener los 500 animales seHalados -

por la ley, con los conocimientos tecnol6gicos actuales p~ 

dria mantener un número mayor de animales; o bien el áTea 

para el mantenimiento de las 500 cabezas podr!n ser menor. 
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Precisamente a esta circunstancia se debe la incertidumbre 

anotada, más que el vencimiento de los certificados de ina 

fectabilidad, cuyos poseedores conocen de antemano la fe-

cha del vencimiento y pueden en consecuencia adoptar las -

disposiciones consiguientes con respecto al manejo de su -

explotaci6n. Aparte de ello, la ley indica que el propiet! 

rio poseedor de un certificado de inafectabilidad temporal 

puede escoger la parte de su propiedad que de.berá ceder a 

la dotaci6n agraria de'spuh del venci111tento (Arttculo 105). 

Sin embargo, cabrta seftalar que la Ley Federal de Reforma 

Agraria de 1971 aclara esa ambiguedad legal el especificar 

en su articulo 256 que una vez declarada inafectable una -

propiedad, de acuerdo con el criterio de las 500 cabezas -

de ganado mayor, no se tomarán en cuenta nara los efectos 

de afectaciones posteriores las meioras de la calidad de -

las tierras originale·s que se deban a inversiones efectua

das por el prop~etario. La nueva legislaci6n agraria ·indi

ca claramente, además, los ·procedimientos para determinar 

la extensi6n inafectable, basados al parecer, en los sist! 

mas puestos en oráctica, al respecto en Sonora y Chihuahua, 

que se comentan más adelante. Se asientan en esta forma -

las bases operativas para solucionar el problema de la in! 

fectabilidad. 

No se ha definido todavta, sin embargo, con cJAridad, la -

superficie exacta que se considera necesaria para mantener 
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las referidas 500 cabezas de ganado, y la cuesti6n ha veni

do a convertirse en conflictiva al vencerse en anos recien· 

tes los certificados de inafectabilidad y dar lugar a se--

rios antagonismos en.tre el sector ganadero empresarial y -

las autoridades del pais. 

En vista de ello, el gobierno nombr6 una comisión técnica -

para establecer por regiones naturalez los índices de agos

tadero(Comisi6n Técnica-constructiva para la Determinación 

Regional de los Coeficientes de Agostadero), que tiene ju

risdicción a escala nacional. Los resultados de los traba-

jos de esta comisión permitirán seftalar la superficie mini

ma que se considere necesaria, en cada zona, para mantener 

500 cabezas de ganado y permitirá otorgar más adelante ce~ 

tificados de inafectabi lidad permanente ( 4 7). 

Mientras no se den a conocer los resultados de dicha Comi

sión y puedan utilizarse como guia y de referencia para fi 

jar el tamaf\o de la pequefla propiedad ganadera, en Sonora 

y Chihuahua se han nombrado comisiones ad-hoc para la to·

bernación estatal que estudian individualmente cada caso -

de vencimiento de certificado que se presenta. En esta co

misiones o comités se hallan representados la CNC, el De-

partamento Agrario, la gobernación del estado,la Unión Ga· 

nadera y el propietario afectado, y se han ido resolviendo 

(47) Entrevista con el s~.Bonifacio Toledo,· Presidente de 

la Unión Regional Ganadera,Culiacán Sin.20 Hzo.1985. 
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generalmente en forma amigable, la definición de la peque

fta propiedad ganadera al vencerse los certificados de ina

fectabilidad. En Sonora se creó en otra comisión bajo el -

nombre "Comisión para el Perfeccionamiento de Solicitudes 

de Inafectabilidad de la Pequefta Ganaderia" por el gobier

no del estado para que se ocupara de la concesión de certi 

ficados de inafectabilidad permanente. Hasta la fecha ha -

revisado solicitudes de predios menores de 3 mil hectáreas 

se examinan minuciosamente y cuando no contravienen las 

disposiciones legales vigentes se envían a la ciudad de M! 

xico para su tramitaci6n, sistema para resolver el proble

ma de la inafectabilidad ganadera que se puso en práctica 

antes de la aprobaci6n de la Ley Federal de Refoma Agra- -

ria de 1971. 

Sin lugar a dudas,el problema de la inafectabilidad tendrá 

que recibir la prioridad que merece, a medida que se vaya 

incrementando la "presi6n campesina" en la zona. La nueva 

Ley de Reforma Agraria de 1971 contribuirá sin. duda en -·

gran medida a resolver este problema. 

Debe indicarse, en fin, que los terrenos que se ceden a do 

taciones agrarias, cuando vencen los certificados de inafef_ 

tabilidad, suelen contener pastos de baja calidad¡ incluso 

es frecuente que la capacidad de agostadero de parte del -

rancho que se les cede presente serios deterioros por haber 

se pastoreado en exceso en los anos anteriores al vencimie!!. 
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to, como es de suponer, desde el momento que se dej6 a cri

terio del propietario el sefialamiento de la porcí6n de tie

rra que debe entregar para los fines sefialados. 

c) Uniones ganaderas 

Dentro de la actividad pecuaria del noroeste,las uniones -

ganaderas juegan un papel importante pero dificil de medir; 

asignarles simplemente el de "grupo de presi6n" en general, 

para defender ante las autoridades los intereses de sus as!!_ 

ciados, s6lo indicarla una parte de la funci6n que desempe

fian. Tampoco se pueden seftalar con exactitud cuales son ··• 

esos in te reses. 

Además de actuar como el vehfculo de transmision de las qu~ 

jas de sus asociados, estas organizaciones tienen el carác

ter de organismos de _servicios por lo que mantienen la poH 

tica de comportamiento no antag6nico entre ellas y las aut!!_ 

ridades del pals. 

Las directivas de las uniones representan habitualmente los 

intereses de los ganaderos comerciales, pero tambten los ·

del pequefio ejidatario. 

La estrecha relaci6n que existe entre las uniones y las ilU• 

toridades gubernamentales se refuerza ademls recfprocamente 

a base de directivas con intereses en ambos sectores. como 

lo revela el hecho de que algunas personas hayan desempefta· 
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do altos cargos en uno y en otro, aunque s6lo por excep··· 

ci6n simultaneamente. 

Los objetivos de las uniones s6lo se definen en t6rminos • 

generales, no precisos; se dice, por ejemplo, "promover e 

intensificar la actividad ganadera y su rendimiento econ6-

mico, representar los intereses comunes de sus asociados, 

facilitar la concesión de créditos, promulgar la adopción 

de mejores prácticas", etc. Todo ello implica que el exa-

. men de las actividades de las uniones ganaderas no deban -

efectuarse dentro del contexto formal de objetivos genera

les y no operativos, sino detro de los especificas de es

tos organismos. 

Las uniones ganaderas actúan pues, por un lado como trans

misoras de quejas de sus asociados ante las autoridades,y 

por otro como gestoras ante ellas de un número considera

ble de servicios f4B:'). Los costos de dichos servicios y la -

necesidad de los mismos que tiene la ganaderia comercial 

hacen de estas asociaciones organismos administrativos CO!!! 

plejos desde el punto de vista interno, y hacen que, desde 

11·fuera",. deban tomarse en cuenta en materia de pol it ica B! 

nadera. Es decir, las .uniones son algo mas que simples pl! 

taformas de debate y de petición para la. obtenci6n de ven· 

tajas o servicios especiales como frecuentemente sucede con 

determinados grupos de presión o de intereses económicos. 

(48) Ibid. 

·i,, 

.( 
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Muchos de los servicios que prestan las uniones podrian •· 

ser proporcionados sin duda por entidades guliernamentales 

como sucede en otros paises, pero en México estos servio• 

cios est~ en manos de dichas asociaciones privadas, r en 

su mayoria el ganadero individual no puede oliteneTlos fá·· 

cilmente en otras partes; en consecuencia se ve obligado a 

asociarse a las uniones a falta de otTa alternativa y ante 

la necesidad de los servicios que se le proporcionan. 

La situacio~es.. Uci tamente aceptada por el gotiferno como 

lo demuestra el hecho de que la mayor pute del financia ... 

miento de las uniones provenga de los impuestos oftciales 

que el Estado recauda por la C()Jllpra·venta d~ ·ganado, Las 

uniones están reconocidas oficialmente y además se consid!?_ 

ran instrumentos para llevar a cabo politicas generales de 

fomento de la ganaderia al atribuírseles funciones especi

ficas para manejar determinados proaramas(49), Todo lo an

terior hace de estas asociaciones, en la práctica, .entida

des "semioficiales" vinculadas estrechamente al sector gu· 

bernamental a trav6s de una serie de instrumentos y meca-

nismos administrativos, aunque jurtdicamente de carácter -

privado. Esta situaci6n seftala que cualquier medida de po- · 

11tica sobre la ganaderia convendrá canalizarla a través -

de las uniones, o cuando menos tomar en cuenta la injeren

cia que las mismas tienen sobre el desarrollo pecuario. 

(49) Ibid. 
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La investigación y la cxtensi6n pecuaria 

La región del norte nunca ha recibido en medida apreciable 

los beneficios que hubieran podido obtenerse de un progra

ma integrado de investigación·extensión a escala·regional. 

Existen cainpos experimentales sobre los que se estA lleva!!.. . 

do a cabo prlkticas de mejoramiento de los pastos que exi~ 

ten y en la experimentaci6n con nuevas variedades; apenas 

se han realizado sin embargo trabajos relativos al manejo 

de. los mismos donde se tome en cuenta le heterogeneidad 

ecológica de la región ni se cuenta con .i:nvesÜgaciones ·¡.!?. 

lacionadas con los resultados econ&mi:cos a nivel del ran·

cho individual que podrtan obtenerse a base de diferentes 

alternativas y combinando distinto recursos. Es decir, es 

seria la deficiencia en todo lo que respecta a la investi· 

gación aplicada al campo de la zootecnia, agrostologta y • 

economta pecuaria. 

Eitcepci6n a lo sef\alado es el proyecto conjunto del lnstl• 

tuto Tecnol6gico de Estudios Superiores de Monterrey y de . 

la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación (FAO) donde, a trav6s de la Facultad de 

Zootecnia del Instituto, se ha establecido un programa in· 

tegral de enseflanza, investigación y diVUlgadón que se T!!_ 

fiere a toda la rama de producci6n animal, con énfasis es· 

pecial en la ganaderta bovina de carne. A este respecto se 

han hecho valiosos experimentos en agrostologtai manejo de 

>.\' 

.,,: 



- · 107 

praderas en ranchos comerciales, pastoreo con diferentes e! 

pecies de pastos y ganados, an&lisis.econ6micos a nivel de 

predio, etc., y lo importante es que los res\.lltados de los 

experimentos se han divulgado ampliamente entre los ganad~ 

ros y los estudiantes del Instituto. Esta combinaci6n de -

ensefianza-experimentaci6n-divulgaci6n deberia establecerse 

como noma en los centros de. ensef\anza superior del norte, 

porque de poco sirven las investigaciones cuando los resu1 

Údos de las mismas no se difunden entre lo.s que pueden 

aprove.charlas mejor.- El servicio ac:tual de divulgaci6n, en 

efeé:to, resulta demasiado reducido por· lo que las investi

gaciones no contribuyen a resolver con la .debida ampli~ud 

problemas t6cnié:os a los que se enfrenta la'ganaderla de·. 

la regi6n. Es muy posible que el sobrepastoreo a que se ha 

hecho referencia, y sus nefastas repercusiones sobre la ac

tual y futura potendalidad productiva, se del>e en. gran Pª!. 

te a la falta de un buen servido de divulgaci:en de la tec· 

nologia ganadera moderna. 

Los aislados ejemplos de ranchos oien aa.inistrados se han 

inspirado en las expedenc:l:as de los estados vednos nort!!_ 

a11ericanos con situaciones ecol6gicas .shliJares¡ sin eml>'a! 

· go; al ser en ellos dUerentes las estructuTBs de predos, 

· se han visto obliiados a adaptu las pilcticas al a•l>iente 

mexicano y a aplicar su propia experiéncia al. :respecto, lo 

cual, a menudo, se ha traducido en costos elevados •. La· ta! 
. ' 
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ta de una supervisi6n técnica adecuada ha impedido frecuerr 

temente, adem&s, sacar el m§ximo provecho de las innovaci~ 

nes introducidas. 

No cabe duda de que los resultados de la tecnologfa que se 

aplica en las zonas semidesérticas de pastoreo de los Est! 

dos Unidos, y gran parte de la investigaci6n pecuaria de • 

dicho pais, podr&n ser de gran utilidad para la actividad 

pecuaria del norte, una vez hechas las correspondientes •• 

adaptaciones y después de tomar en cuenta tanto las dife-· 

rentes instituciones en el pats como las ~iferencias de la 

est.ructura de precios de los factores-:instimo(variables que 

exigen.poner mayor énfasis en la investigací6n aut6ctona). 

Pero, aparte de necesitarse una mayor asignact6n de recur• 

sos destinados a la investigaci6n pn··se, para que los re• 

sultados de la misma se traduzcan en un incremento de la -

producci6n pecuari;a convendrA .encontrar ademlls financia·• -

miento para divulgarlos y para que puedan aplicarse al ni· 

vel de· finca. 

Ha habido la tendencia a subestimar la magnitud de las er.Q_ 

gaciones de .capital que se requeren para llevar a callo el 

aumento potencial de la nueva .tecnologh en forma global, 

que exige no s6lo. obras de mejoramiento ftsico a nivel de 

la explotaci6~ individual,· sino obras .de infraestructura a 

nivel regional, aparte de la instalad6n de ci'eTtas indus· 
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trias productoras de factores-insumos y, muy especialmente, 

de un eficiente servicio de asistencia técnica que permita 

capitalizar dentro de un plazo razonable las inversiones -

en investigación. Para ello se necesitará incrementar sus

tancialmente la calidad y el n~mero del personal entrenado 

indispensable para la administración de todas estas inver· 

siones. 

Los fondos dedicados hasta ahora a la investigación, y a • 

aumentar los potenciales productivos en general, no se han 

traducido hasta la fecha en una nueva ~uta de "bajos cos· -

tos" para el rllpido crecimiento. de la producci6n bovina·. · 

Como la investigación pecuaria y zoot6cnica es altamente -

especifica, tendrá necesariamente que efectuarse dentro del 

ámbito ecológico-econ6mico mb aproximado posUile al de las 

condiciones a que habrfi de aplicarse las nueves t~cnícas de 

manejo gana de ro. 

c) La Ganadeda del 'Golfo 

Caracteristicas generales y desarrollo reciente 

La ganaderia del Golfo de M6xico desempefta un papel de sin· 

gular importancia en la actividad ganadera bovina de .carne 

de M!!xico. Bs la principal proveedora d.e la capital y, a .di 
ferencia de la mayorta de las del resto del pafs, se carac

teriza por su dina•ismo. 
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Las actividades pecuarias se desarrollan en una zona t6rri 

da-tropical donde existe una época de lluvias claramente • 

definidas(de mayo-junio a octubre-noviembre) a la que suc~ 

den de diciembre a febrero-marzo los vientos cargados de • 

humedad denominada "nortes" (por provenir de dicha direc•· 

ción), de singular importancia para la actividad ganadera 

como se verá más adelante. 

La especialización hacia la engorda tiene lugar en pastos 

en gran parte artificiales y en algunas zonas se practica 

la ganaderia de leche, .en estrecha relación con la activi

dad cebadora. 

La ganadería del Golfo se halla directamente vinculada al 

mercado del Distrito Federal, a cuyas caractertsticas se 

ajustan en parte los patrones de producción a nivel de fi~ 

ca; por esta razón el ganado en pie de esa región es deno

minada "ganado huasteco". 

Los patrones del proceso cría-engorda a tTavés de toda la 

región revelan homogenéidad en lo que respecta al tipo de 

ganado utilizado, duraci6n del proceso de engorda, siste· 

mas de manejo y canales de comercialización. 

La productividad ganadera de esta regi6n está sin embargo 

· lejos de haber alean zado su mixi•o, incluso con respecto 

a los recursos existentes. Todavia. son numerosas las zo·· 
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nas cubiertas de árboles(aunque estén siendo convertidas 

rápidamente a pastizales) y los patrones de explotaci6n y 

de manejo, a nivel del rancho ganadero individual, admiten 

un mejoramiento de la tecnologla empleada. Se precisará es 

pecialmente destinar~e mayores capitales. 

La expansi6n experimentada por la ganaderia ha sido rápida 

durante los últimos tres decenios y se ha logrado a base • 

de patrones y procesos bastante s:lmUares. Se inici6n en · 

la Huasteca y en el norte del estado de Veracruz, donde la 

productividad ha sido mayor, y ha ido extendi6ndose hacia 

el sur; a la actividad se dedican casi exclusivamente gan!_ 

deros medianos, genenlmerite denominados en M6xico "peque· 

fios propietarios" • El ejido desempefta en esta regi6n un · 

.papel de escasa importancia, como productor de ganado. 

Este sistema productivo-ganadero del Golfo de M6xico ocu· 

·Pa una superficie de pastos relativamente pequefia con res· 

· pecto al total dedicado a pastizales. En el censo último · 

se sefialan 11. 2 millones de liectánas que equi vddrian al 

14.2\ del total de la superficie en pastos de MISxico, por 

lo que a primera vista podria creerse que se trata de una 

regi6n ganadera de escasa importancia. 

Los 4.8 millones de cabezas(2S.S\ del total de la pobla·· 

ci6n bovina del pals) del último censo seftalan su verdad~ 

· ra 1mportancia. 
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El pronunciado aumento de la demanda de carne de res en M! 

xico durante• las últimas dos décadas ··inducido en primer 

término por el incremento del ingreso disponible percapi ta 

en las grandes zonas urbanas·· ha sefialado a la ganadería 

de esta zona un papel que ha ido aumentando la importancia 

de la estructura de la oferta de ganado 6ovino; la rela·•• 

ción de intercambio entre el precio de los insumos r el •• 

del producto ha sido sin duda el iricenüvo más importante 

para la expansión de esta actividad. 

La región siempre tuvo importancia ganadera, espectalmente 

en el norte, en el sector de la Ruaste ca, cuando en otTas 

zonas sólo. existian núcleos aislados de producción no esp~ 

cializada donde la cria y· la engorda de bovi·nos era compl.!:_ 

mentaría de la agricultura. 

Asi, al sur del estado de VeTacruz (Coatzacoalcos•Acayu·• 

can), y en Tabasco, existieron grandes zonas de pastizales 

en la década de los anos treinta de caja producti'vidad de· 

bido al pastoreo extensivo con animales criollos de Teduci 

do rendimiento. 

Todavía en la década.de los 40 se encontTaba gran parte ·• 

del territorio cubierto de bosques tropicales. El sanea••• 

miento ambiental permitió impulsar su desarrollo a 111edida 

de que fueron extendiéndose las vfas de comuni:caci6n y en . 

especial .la erradicación de la 111alari'a; la cubierta arb6· · 
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rea se fue sustituyendo en gran parte por pastizales, y se 

atrajo poblaci6n de las zonas montaftosas del pals. 

La tendencia a establecer nuevas superficies de cultivo y -

pastos se ha intensificado desde 1940. Excluyendo el estado 

de San Luis Potosi de¡ total, la superficie en ·predios ce•

rrada entre 1940 y 1960 aument6 un 35\(Z8.5. a 38.6 millones 

de hectáreas) y la dedicada~ pastizales, un 58\ (5•3 a 8.3 

millones de hecU.reasl. El ritmo de expansi6n de la "front~ 

ra agrf.cola" ha sido mlis pronunciado en los tres estados ·

del sur de la regi6n (Tabasco, Campecfie y Yucatinl que en -

Veracruz, al que corresponde tan s6lo una e.arta parte de • • 

los pastos incorporados a la producci6n durante los 6ltimos 

ZO anos. S6lo en el estado .de San Luis Potosi, en contras-

te, el aumento de la superficie cuBierta de pastizales se -

limitó al 18\ durante las dos d@cadas, y el de la superfi·· 

cie en predios, el 13\. 

La incorporación de la· frontera agrícola y el estaBlectmie~ 

to de potreros para la ganaderta se deriva tambi@n de la r~ 

!ación que existe entre la superficie territorial total de 

cada entidad federativa y la dedicada a predios agrícolas -

y a pastos. {50), 

(SO.) LICONSA (f.féxico') Pá'g. 4 
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Aproximadamente tres cuartas partes de la superficie total 

de Veracruz eran predios rCisticos en· 1940; entonces el &rea 

de pastizales llegaba a una quinta parte del total, y en -

1975 a ello se dedicaba una tercera parte de las tierras -

del estado. 

Bn Chiapas, Tabasco y Yucatán se han registrado ca11bios -. 
mh pronunciados en ese aspecto que en San Luis Potosi.Al 

hecho de haberse incorporado nuevas tierras al proceso pr2_ 

ductivo ganadero debe at ribuiTse en gnn pnte el dinamis· 

mo adquirido por la ganadeda de la reg:i:6n del golfo, que 

sigue obse.rvándose en casi toda la regi6n. J\demh se han • 

desforestado llllplias zonas en las que se ha sembrado pasto 

--generalmente Guinea y Pangola o uno de ellos--, con fre· 

cuencia por mlitodos manuales. Se ha acostumbrado. sembrar • 

maiz durante el primer ano para amortizar el costo· de la • 

desforestaci6n. 

Los patrones de precipitac:i:6n (al>undantes lluvias durante 

siete meses, a las que suceden los"rioTtes" los tres o cua· 

tro meses siguentes) favorecen la actividad de pastoTeo ·d!! 

rante todo el ano, como se dijo. Los animales no experimen_ 

tan pérdidas estacionales de peso como sucede en los tr6pl 

cos secos, donde existe una estaci6n de lluvia claramente 

definida a la que sigue una de sequta extremada. 

Al haber coincidido con la rápida expansión de la demanda 
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de carne, circunstancias de disponibilidad de tierras,in~ 

xistencia de problemas institucionales sobre propiedad r 
uso de la tierra, y condiciones eco16gicas extremadamente 

favorables para la producción de forrajes y pastoreo de -

bovinos, se ha dado lugar al desarrollo de la ganaderia -

de carne en toda la región. 

A ello han contribuido además la red vial, la infraesiru~ 

tura fisica, el saneamiento de las zonas palüdicas, ya -· 

aludidos, la disponibilidad de crédito pecuario y la ex-· 

periencia en el manejo de la empresa ganadera al nivel de 

gerencias. Bl potencial productivo est! lejos de haber al· 

canzado su óptimo viable en términos de las técnicas de -

producción, por lo que a la región ganadera del golfo se • 

le puede augurar un papel cada vez más importante dentro • 

de la oferta global de carne, y en el de abastecedora de -

las regiones que no logran responder de hecho a una deman

da de crecirniento(S1), 

Patrones y estructura de la producci6n 

a) La ubicación de la actividad ganadera 

Bn la región del Golfo de Veracruz .predomina la actividad 

de engorda, que se efectúa esencialmente a base de prade· 

(51-) Comisión Económica para América Lá1;ina Pág. 79 
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ras artificiales de gramíneas; también se dan los tipos de 

actividad pecuaria-bovina complementarios del proceso de -

la ceba, estrechamente vinculados a la misma. Asi, el ran

cho de doble prop6sito que mantiene dentro de su rebano -· 

una alta proporci6n ~e vacas, se ha consolidado tanto para 

la producción de leche como para la del suministro consta~ 

te de becerros destinados a la actividad de engorda. 

También se ha desarrollado Wla ganaderfa especializada en -

la crta de razas puras, en su gran mayoría Indo-Brasil y -

Brahman, derivada de la demanda de ani~ales de mayor rendi 

miento de carne. 

Estos tres patrones de·des~rrollo ganadero caracterizan por 

consiguiente a la regi6n aunque la ''unidad ganadera inte--

gral11 --becerros, leche, carne·· estti incrementlindose espe· 

cialmente en el norte y el centro del estado de Veracruz.T~ 

davta no se pueden diferenciar claramente, sin embargo, zo

nas dentro de la regi6n dedicadas en 'especial a cada tipo -

de ganadería. 

Bn la Huasteca se observa una mayor concentraci6n de engo~ 

da especializada, y en tal sentido es interesanse seftalar 

que es poco frecuente en ella la crta de becerros, y que · 

los recibe de estados de fueTB de la regi6n del Golfo. 

Bl rancho de doble propósito, leche-becerro-, ha tendido • 
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tambi6n a situarse en las zonas de co111pradores regulures • 

de leche, como lo son en primer t6rmino, los adyacentes a 

los mayores centros urbanos(Tampico, Veracruz, Villahermo• 

sa, Coatzacoalcos•MinatitlAn, Ciudad Valles, etc.), y en • 

segwido, aquellas donde se han instalado plantas para la • 

industrializaci6n del producto. 

La ganaderta de raza pura,que es la de meno:r impo:rtancia · 

cuantitativa dentro del conjunto ganade:ro de· la regi6n, no 

tiene localizaci6n espectfica hasta la fecha. Existen alg~ 

nos ranchos especializados en la cTta de animales de raza 

pura, casi exclusivamente de ganado cebü y sobre todo ••• 

Brahman e Indo-Brasil, que han llegado a adquirir en aftos 

recientes la importancia que significa .h.aber convertido a 

M6xico en un pats expoTtador de los mismos a partir de ·•• 

1965, aunque dichas'exportaciones sean todavta reducidas. 

En resumen, existe en la regi6n una tendencia a la especi!. 

lizaci6n de la producci6n ganadera. por ireas determinadas 

todavla no claramente definidas, salvo en la Huasteca y T.!!_ 

basco donde predomina la actividad de engorda, 

El rancho de "dolile prop6sito" (leclie-.becer:ro) y e 1 ''i'n te• 

gral" (leche·becerro·carneJ p:rogresa astmis1110, fen6111eno '"' 

que debe atribuirse esencialmente al aumento de comprado~· 

res de leche que garantizan un preció estable a travh del 

afto, y a la paulatina subdivtsi6n de las grandes propteda• 
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des en ranchos de menor extensi6n que requieren para su f~ 

cionamiento un flujo de ingresos conttnuos, por ser de tipo 

familiar y la principal fuente de ingresos de sus propieta· 

rios. 

b) La engorda de ganado. 

i) Caracteristicas generales determinantes del proceso. 

La unidad individual productora de ganado de carne para 

atender la demanda se basa exclusivamente en el pastoreo,

y recurre sobre todo a praderas de gramtneas tropicales.·· 

Las variedades de pastos m§s comunes son ante todo guinea 

-- en toda la regi6n -·, jaragua y pangola en las zonas de 

menor precipitaci6n, y alem§n, elefante y par§ en las muy 

húmedas y susceptibles de inundarse. 

Las favorables condiciones ecol6gicas para la producci6n · 

de forrajes permiten el pastoreo durante todo el afio, y •• 

que los animales registren aumentos conttnuos de peso.Las 

pérdidas por mortalidad son relat i:vamente 7educi:das (2. 3\ 

en ·Veracruz (52) aunque en el sur de la regi'ón, donde el ' 

manejo de la unidad productora es menos efi:dente' sean 11J!,. 

~ yores). El predominio de prados de gTamtneas, que se mane· 

jan para que produzcan forrajes duFante todo e 1 afto ext ir· 

pando las malas hierbas, unidas a las condici'ones ecol6gi • 

cas de la región, dan por resultado una Telaci'Ón de ani111al' 

superf:i:ci:e (indice de agostadero) favorable al fluctuar en 

(52) Sinaloa(Estado) Ganadería en Sinaloa, Pág. 3 
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tre dos cabezas por hectárea (en condiciones óptimas de m~ 

nejo en praderas de pangola) hasta 6 hectáreas por animal 

(Yucatán). 

El manejo de los pastizales se reduce, por lo general, a -

combatir las males hierbas. En el norte se ha extendido -

bastante el uso de maquinaria (rotativas} pero siguen pre· 

dominando la limpia manual, de la que se hacen dos faenas 

al ano. Mientras en la Huasteca la quema del potrero ha d~ 

saparecido casi por completo, en el sur de Veracruz y en -

Tabasco y Yucatán la práctica sigue siendo común. La apli

caci6n de herbicidas es casi totalmente desconocida. 

Se está comenzando a generalizar la rotaci6n de potreros. 

Como no se conoce todavía el tamafto 6ptimo de los mismos -

en lo que respecta a la producci6n forrajera mixilla por uni 
dad animal, la extensí6n de los mismos presenta en la actu! 

lidad considerable variad6ri (desde lS a 20 liecUreas en • • 

las explotaciones de mayor eficiencia, liasta mSs de 100 bef 

tareas en Tabasco y YucatánJ. Entre los ranchos de mayor e! 

tensión, que .pasan de 600 hectáreas, se acostU11bra mantener 

parte de los pastizales en los que predominan los arbustos 

y otras plantas no forrajeras (""agostaderos") , sin cuidado · 

alguno. 
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En estrecha relaci6n con el mejoramiento de los pastizales 

y con el manejo eficiente -que indudablemente está logran· 

dose en la regi6n del Golfo- - se ha producido un ganado 

sui.:generis, mezcla de ceba con Pardo Suizo, en extremo in 

teresante. La cruza se ha impuesto espontáneamente a medi· 

da que ha ido aumentando el rancho de doble prop6sito le·· 

che-becerro. Las cruzas se efectOan a nivel de rancho en • 

forma empirica, pero antendiéndose ciertas caTacterlsticas 

genéticas que el operador conoce por experiencia. 

El producto de esta cruza produce entre 3 y 5 litros de •• 

leche por dta, únicamente a base de forTajes, y al mismo · 

tiempo proporciona becerros robustos que fácilmente alcan· 

zan los 200 Kg. de peso en· el momento del destete, que se 

efectúa entre los 8 y los 9 meses. Por su alto porcentaje 

de sangre cebú, ese ganado resiste las inclemencias del 

clima. tropical y en especial las enfenaedades indücidas 

por la garrapata. El aumento de peso anual es tambi~n ele· 

vado y alcanza en condiciones de manejo eficiente,425 Kg.

al afio y medio del destete. Su rendimiento de carne en ca· 

nal es del 55 al 59\, que se compara con el de los ganados 

europeos especializados y supera el del animal criollo(en

tre 44 y 48\). El ttpo de ganado que se ha ventdo desarro· 

llando emptricamente en la región retine por consiguiente • 

todas las caracterhticas que a los ganaderos interesan pa· 

ra lograr ingresos ,óptimos. 
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De hecho, l~ cruza se inici6 en la parte central de Vera· 

cruz y de ella se ha ido extendiendo a casi toda la re··· 

gi6n; en Tabasco es poco frecuente, y en Yucatán casi de! 

conocida todav!a. En estos estados el ganado de tipo cebú 

predomina en las fincas comerciales. En la zona henequen~ 

ra de Yucatán abundan los animales criollos de bajo rendi 

miento, base importante de los ingresos de los ejidata··· 

rios de la zona. 

El interés que .tiene todavfa para la regi6n el \estableci· 

mienio de nuevos pastizales, justifica algunos comenta··· 

rios al respecto. Se establecen nuevos pastizales en dos 

tipos de terrenos, los cubiertos de bosques y los "agost!. 

de ros", que pudieron ser praderas o campos de cultivo y • 

al quedar abandonadas regeneran la vegetaci6n aut6ctona. 

En el norte de la región la desforestaci6n se efectúa con 

maquinaria; en el sur, manualmente. Talada la vegetación 

original, se quema, y los árboles utilizables para postes 

o para aserraderos se venden. En la cuenca· del Papaloapan 

y en Tabasco, es poca la madera que se aprovecha por la · 

falta de aserraderos. En el sur de la regi6n, después de 

la tala y quema, se siembra durante un ano maiz con el ·· 

cual se cubren parcial o tota.lmente los gastos que causan 

la desforestaci6n y la siembra del pasto. Una de las raz2 

nes por las que se prefiere el guinea a otras vadedades 

especialmente el pangola, es el bajo costo de su siembra 



122 

Y la facilidad con que se propaga durante el primer ano · 

por su resistenciaf53J, 

La instalaci6n de nuevos pastizales en terrenos que acaban 

de desforestarse se está efectuando en toda la regi6n y • • 

con más intensidad en. el sur (Cuenca del Papaloapan, Taba! 

co y Yucatán) y se espera que asi siga haciéndose todavia 

durante bastante tiempo en el futuro. En el norte, se esti 

ma que la cantidad de "reservas forestales "equivalen apro• 

ximadamente a una cuarta parte de las tierras en pastos, y 

se considera que la extensión de estas tierras pasa en el -

sur del 50\ de los pastizales actuales. 

Sea cual fuere la cantidad de estas "reservas", correspon

den sin duda a grandes extensiones de las cuales se pueden 

esperar importantes aumentos forrajeros, y los naturales • 

incrementos de la producci6n de carne. La tendencia a au·

mentar la producción regional a base de la incorporaci6n -

de nuevos pastizales en lugar del uso más intensivo de los 

recursos en explotación debe atribuirse al precio relativo 

de los· factores-insumos. Siendo la tierra en·bosq\leS el r~ 

curso más abundante y más fácilmente asequible y por consi 

guiente el relativamente más econ6mico, se comprende que • 

tienda a utilizarse cada vez en mayor cuantta a medida 

(53.) Sinoloa(Estado) Sector Pecuario en México. Pág •. 3: 
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que se incrementa la demanda global del producto(carne). •• 

Mientras existan amplias reservas forestales que puedan co~ 

vertirse en pastizales sin excesivos costos, los aumentos · 

de la producci6n se derivan esencialmente de dichas tierras. 

Bn algunas zonas especificas del norte de Veracruz y de la 

Huasteca las reservas se encuentran, sin embargo, práctica· 

men.te agotadas, por lo que la unidad de explotaci6n in di vi· 

dual tiene que recurrir en ellas a un empleo más intensivo 

de la· disponibilidad que se traduce en un manejo más · ·· 

efectivo de los recursos forrajeros, en la sustitución de · 

mano de obra por maquinaria para el deshierbe de los pasti· 

zales, en una mayor atenci6n sanitaria del hato, una selec· 

ci6n más cuidada de los animales destinados a la engorda,· 

etc. 

La adopci6n de estas practicas se refleja en tndices de mor 

talidad menores y en mayores incrementos de peso, 

II) Las economtas del proceso dé engoyda. En el proceso d~ 

engorda, dos factores básicos detel'minan estret6gkamerite ·~ 

la actividad de la región del Golfo de Méxicc; las condici:2 

nes y el manejo de los pastizales· Y' las ca'J'acteTistic1ts de 

la oferta del aecerro que se va a cel>ar. 

·Cuando se seftala que uno de los dos factoFes esenciales en 

la e~gorda de ganado es la condición y el manejo de los pas 

tizales, debe considerarse que en la regi6n existe una gran 

gama de microcl imas que determinan 1 a producd:6n fona)era, 
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aparte de la forma en que maneja los pastizales cada ganad~ 

ro en particular; de ello se derivan precisamente las dis-

tintas tasas mensuales de aumento de peso por unidad ani-

mal, oscilan entre 16.6 y 7.5 Kg. El manejo adecuado de los 

pastizales aumenta sensiblemente su capacidad forrajera y 

se traduce en una mayor producci6n de carne tanto en térmi

nos de tiempo como de unidad superficie. 

Por lo que respecta al insumo-factor. del proceso de la en-

gorda --el becerro--, la estructura de su oferta ha exper! 

mentado asimismo notables modifi'caciones en al\os recientes. 

A medida de que la demanda por el producto "teminado" f(ie 

en aumento, y la de becerros por consiguiente; empezaron a 
·, 

presentarse problemas con respecto al atiastecimiento, que -

dieron lugar a un incremento sostenido de los precios y a -

modificaciones de la estructura productiva de la ganaderia 

regional. Ambos fen6menos se han observado con mayor inten· 

sidad en la Huasteca. 

Durante los últimos al\os los precios de 6ecerros para la • 

ceba (animales de 8 a 9 meses y unos ZOO Kg. en ple, a los 

que se denomina "mamones"}, se han incrementado del 40· al 

· 50\, aumento que ha sido trasladado en parte al precio de 

animal "terminado", y absortitdo en parte por la ope'tad6n 

de la engorda, reduciendo el margen de ganancia del ganad~ 

ro o incrementando la eficiencia del manejo. 

La pronunciada variedad regional que existe·influye en los. 
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diversos patrones de aumento de peso por unidad animal y -

su relaci6n con la "utilidad bruta", ya sea total, por uni 

dad superficie, o por unidad animal. 

Los datos acusan a primera vista una estrecha relaci6n en

tre la tasa mensual de peso y la utilidad bruta mensual 

por unidad-animal, cuando mayor es la tasa,.mayor es la uti 

lidad. 

T6rminos generales indican que. el manejo del "recurso forra 

je "se efectúa en la regi6n a bajos niveles de eficiencia, 

estando su capacidad productiva poco relacionada con los r~ 

sul tados econ6micos de la engorda(expresados 6stos directa

mente en t6rminos de la utilidad bruta por unidad animal, e 

indirectamente por el aumento de peso). La informaci6n rev!?_ 

la asimismo una variaci6n de más del doble de la utilidad -

bruta por hectárea que por unidad animal, lo cual es refle

jo de las diversas condiciones ecol6gicas de la regi6n y en 

especial de las distintas prácticas de manejo aplica~as a -

nivel de finca de que se derivan las variaciones otiserva·~ 

das. Estas prácticas, por el tamal\o de los potreros, la va

riedad de pastos empleados, la densidad ganadera por unidad 

de superficie •. los sistemas y· frecuencia de deslii'erbé ,etc. 

determinan la uti'li'dad de la operad6n dado que en la "fu!!. 

ci6n de produccr6n" de la engorda, como se practica en Ja -

regi6n, el pasto es determinante. No se emplea alimento ad! 

cional alguno (grano o melazas) e~cepto' el complemento de • 
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sales minerales. 

La combinaci6n de los diversos insumos a nivel de finca de 

la ganaderia de engorda a base de pastoreo, como se practi 

ca dentro de la regi6n, es tecnol6gicamente poco complica· 

da. Los rubros esenciales del gasto corriente son la mano 

de obra, la limpia, el deshierbe de los potreros, las sa-· 

les, los garrapaticidas y las medicinas. 

Sefialar costo de producci6n por incremento de unidad de p~ 

so o por animal result.arh arriesgado ante la heterogenei • 

dad de pr!cticas de. manejo y los resultados que se obtie-· 

nen. En el norte de la regi5n, se pr!ctica la "venta" de · 

pastos, que puedan ser indicativos de los niveles de cos·

tos del sector. 

Los datos no pretenden representar, en ningún caso, la si

tuaci6n actual de la región entera, por no tratarse de una 

muestra representativa, ni ser los costos, indicativos de 

los probables márgenes de utilidad obtenibles en la engor 

da, al no estar basados en cálculos detallados en encues~ 

tas. 

De cierta significación .parece ser el hecho de que la du· 

ración del proceso de la ceba no se encuentra. relaci'onado 

con el resultado econ6mico de la actividad. Asi, la mayor 

utilidad.se obtiene en periodos df! 24 y 23 meses, respec· 
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tivamente, mientras períodos más breves registran utilida

des que se encuentran aproximadament.e en el centro de la -

distribuci6n de casos presentados(S4). 

De la informaci6n parece deducirse que la relaci6n que se 

estable.ce entTe el p:fecio unitario de adquisici'6n del be

cerro y el de venta del animal "teTJ11inado" llega a incidir 

sobre la utilidad, con lo cual se prescindiría y menospre

ciaria la importancia del manejq del recurso-forraje. 

La informaci6n presentada impide establecer conclusiones 

sobre la incidencia de las diferentes variables que deter· 

minan la operaci6n de ceba, pero seftala la n.ecesidad de · · 

,:,, analizar más a fondo el ·fen6meno, efectuando investigacio-

nes al nivel de explotaci6n. También se deriva de la misma 

que no son simples las relaciones de causa a efecto que ~

existen entre las variables, porque incluyen tanto sobre • 

los rendimientos econ6micos como sobre el manejo técnico . 

de los hatos en diferentes condiciones. 

La rapidez con que se ha expandido la actividad ganadera -

se ha debido seguramente a esas circunstancias. Los ingre· 

sos que proporciona un rancho comercial, además de .utili- · 

dades "adecúadas" ·O satisfactori_as, permiten al empresario 

reinvertilos en parte para mantener la capacidad P,roducti · 

(54) Sinaloa(Estado}Ganaderfa en Sinaloa. 



128 

va de la explotaci6n. Dichos niveles de ingresos estAn re· 

lacionados con las economias de escala que, dentro de la -

regi6n, se inician al parecer con las explotaciones que P! 

san de 350 hect4reas. 

III) Factores institucionales que condicionan el proceso • 

de engorda en la regi6n del Golfo. Tenencia de la tierra. 

No se observan en la regi6n, en t~rminos generales, probl! 

mas de importancia relacionados con la tenencia de tierra 

y con la propiedad, como sucede en otTas regiones ganade·· 

ras de M~xico y especialmente en el norte del pats. 

El hecho se debe muy probablemente al de ha5erse encontra

do la regi6n, durante los periodos de mayor convulsi&n de. 

la reforma agraria --en los aftos 1930 y .1940 - despoblada 

en gran parte por lo que no llegaTOn a crearse intereses • 

antag6nicos entre campesinos y propietarios en las exten· 

siones mayores. No significa ello que la si:tuaci6n de la -

propiedad ganadera deje de tropezar con dificultades. Las 

Leyes agrarias que regulan el tamano.6pti'lno de dichos fon-

dos --especificado en télrminos de la "superficie necesa

ria para mantener 500 cabezas de ganado mayor o su equiv! 

lente en ganado menor"·• no se opone al desarrollo de la 

engorda en gene.ral pero existen zonas en la Huasteca y el 

centro de Veracruz donde se suscitaron conflictos agTBrios 
. ' . 

en anos recientes, especialmente i:nvasi'ones de ci'ertas pr,9_ 
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piedades de tamafio comercial, afectándose la "seguridad" 

de los ganaderos de las zonas inmediatas al fundo invad!_ 

do. Si estas invasiones se repitieran en igual medida cam 

biaría de signo la tendencia a invertir en la propiedad • 

de la zona. Se trata, sin embargo, de una excepci6n en la 

regi6n del golfo. 

El tamano general de la propiedad ganadera pocas veces e~ 

cede de los lrmites seftalados por la·legislac16n.Salvo 

excepción, apenas ex.is ten ranchos ganaderos de mh de 600 

hectáreas, aunque la propiedad comercial especializada en 

la engorda con superficies :menores de 300 hectáreas tam·· 

bi~n es poco comtin. Ahora bien, la extensión de la pro-

piedad ganadera·inafectable se fija, como es sabido, en -

los t6rminos de las "500 cabezas". Aunque todavh no se · 

han dado a conocer los resultados de la "Comisión T~cnico 

Consultiva para la Determinación Regional de los Coefi-· 

cientes de Agostadero", los ganaderos consideran que al · 

relacionarse las condiciones agrostol6gicas de la región 

con los tamaftos de propiedad existentes habri de definiL 

se la "pequefta propiedad ganadera" muy probablemente de! 

tro de patrones aproximados a los que existen en la ac·• 

tualidad. 

Sin embargo, cuando el tamafto de la propiedad excede cl!, 

ramente del Hmite de· "las 500 caóezas" y se presentan · 

. posibilidades de "invasión", 'los propietarios han recu· • 
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rrido a lo siguiente: 

1) Unas veces a mantener parte de la ·propiedad en "agosta· 

dero", es decir en pastos naturales no mejorados, de baja 

capacidad forrajera, para que se produzca naturalmente una 

relaci6n superficie-unidad animal baja y se incremente por 

consiguiente el área necesaria "para mantener las 500 cab!!_ 

·zas". Esta situaci6n implica patrones de cef>a espedales · 

y mantener el ganado durante periodos prolongados en los · 

"agostaderos" para qúe sea "terminado" en pastos art :i:fici!!, 

les. Al parecer el costo de producci6n por unidad animal • 

resulta asl mSs alto al requerir mayores insll!los de mano • 

de obra y por dar lugar a problemas de control de enferme· 

dades. 

2) Otras veces, al alquiler de pastos, explotándose la pr_2 

piedad a base de medianerla en el sentido de aportar el -

duefto los pastizales y el arrendatari'o el ganado para la · 

ceba; también se hace caTgo de los gastos de operaci6n(ma· 

no de obra, medicinas, sales, ctc,I. Bl valor del peso ad

quirido en la engorda se d:i:v:i:de por partes iguales entre · 

propietario y arrendatario. 

3) En otras ocasiones al alqutler de la tierra, en la fo! 

ina de rentarla, haciéndose cargo el aTrendatarto de los • 

gastos de la ceóa y del mantenbni'ento de los pasthales. 

Esta modalidad ha implicado que personas ajenas a la gana~ 
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derta se interesen en ella por las ganancias que puedan o~ 

tener, pero parece haber perjudicado la capacidad forraje

ra de las tierras. 

4) Se ha recurrido, en fin, a subdividir legalmente la pro 

piedad entre parientes del duefto, con lo cual el fundo se 

divide entre varias unidades de propiedad aunque se admi-

nistre como una sola entidad productiva. 

En las zonas de la regi6n donde se manifiestan presiones -

de la poblaci6n agraria, se atribuye la tendencia a la es· 

pecializaci6n en la engorda, al hecho de ser el ganado ca

pital facilmente convertible en efectivo, y a no requerir 

este tipo de explotaci6n inversiones cuantiosas en capital 

fijo. 

Pueden sufrirse en todas estas formas pérdidas menores, de 

presentarse problemas agrarios, pero al mismo tiempo dan -

lugar a una eficiencia productiva menor al limitarse las -

inversiones de largo plazo que se.requeririan para aumert· 

tar dichos niveles e invertirse fuera de los sectores rurl!_ 

les los beneficios obtenidos en la ganaderia. 

Ha contribuido el cr~dito a reforzar la actividad ganade· 
.. 

ra regional el crédito que se concede a los productores.· 

Al ser.la engorda, como practica de la zona, una actividad 

de especializaci6n cuyo insumo de mayor valor -·aparte de 

la tierra·· es el ganado objeto de la misma, se ha desarr2 
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llado un sistema de crédito dirigido esencialmente al fina~ 

ciamiento de la adquisici6n de animales. La banca 'ha esta·· 

blecido lineas especificas destinadas a satisfacer la dema~ 

da latente con este prop6sito, entre las que destaca la ex· 

pansi6n de los programas del Fondo de Garantra y Fomento P! 

ra la Agricultura, Ganaderia y Avicultura, entidad depen··· 

diente del Bonco de México, especializada en el descuento · 

de créditos agropecuarios. 

Los ganaderos obtienen flcilmente fondos crediticios para· 

la adquisici6n del ganado, cuando les resulte dificil obt~ 

ner a largo plazo, para inversiones fijas, los llamados~

crédit~s refaccionarios. 

Bl cr,dito para la engorda se otorga a base de animal(bec~ 

rro) por cantidad de pesos por unidad. Con un inter8s del 

10 al 11\ anual, se conceden hasta dos af\os para la amort! 

zaci6n del crédito, entregándosele al solicitante el SO ·· 

por ciento del mismo al ser aprobado y el re~to cuando un -

funcionario del banco revisa la adquisici6n. 

A través del programa del Fondo de 6arantta se está lleva~ 

do a cabo en la Huasteca y en el sur del estado de Ver11 •.• -

cruz una notable expansi6n de la actívidad ganadera que • • 

tiende a incrementar la actividad de engorda y a <li'versif! 

car e intensificar la ganaderta en todos sus aspectos. 

Para estos fines se han. ol>ten ido además fondos de~· Banco 
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Mundial (BIRF) y de la Alianza para el Progreso(ALPRO). 

La oferta de fondos crediticios a corto plazo, y muy espe• 

cialmente la facilidad con que pueden obtenerse, ha influ! 

do sin duda en la actividad de engorde de la regi6n. En e! 

te sentido, debe tenerse presente que la banca privada co~ 

sidera de "bajo riesgo" la ceba, lo cual, además de la so· 

lidez financiera del ganadero-engordador, se debe al hecho 

de tratarse de un capital que ofrece la banca rápida rota

ci6n ·-dos aftos máximo-- y de bajo riesgo(por el seguro -

obligatorio y por la garantla de fácil conversi6n liquida). 

La expansi6n de las actividades de descuento de "papeles • 

ganaderos" por el Fondo ha impulsado mh todavh en aftos -

recientes la del sistema creditici0 a corto plazo destinado 

a la actividad de la ceba. 

No se dispuso de informaci6n precisa sobre la magnitud e • 

importancia ·del cr6dito no institucional, pero, en opini6n 

de algunos conocedores: al aproximadamente el 60\ de los • 

ranchos de engorda operan con cr6dhos de la Iianca privada 

b) más o menos el 25\ de las operaciones de celia se auto'f.!. 

nancian; y c) el 15\ restante recurre a un pre5tamista in!. 

titucional (.generalmente algOn comerciante local} que se • 

dedica a pequefias operaciones que raras veces sobrepasan • 

. los 100. animales, de las que son objeto personas de antec~ 

. dentes crediticios inconvenientes o ej !datarios, a base de 

un interés muy variable pagado con un porcentaje del valor 
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del aumento del peso, que puede llegar hasta el 30\ del -

mismo; los compradores de ganado no suelen actuar con pre! 

tamistas {SS). 

La factibilidad de la obtenci6n de financiamiento a corto 

plazo ha contribuido,_ como se djjo, a la capitalhaci6n de 

la ganaderta;· aunque 6sta ha sido canalizada al parecer h! 

cia los activos fijos que llegan a tener i:nmedi:ata influe!!_ 

cia sobre el ripido aumento de peso, o sea que se est~ op~ 

rendo una acumulaci6n de capital dentro de estos términos. 

Dichos activos consisten esencialmente en pastos, cercas, 

e' instalaciones para el SUJllinistro de agua, 

Bn resumen, el financia111iento no podria considerarse ol>st! 

culo para el desarrollo de.la ganaderia de la regi6n, aun• 

que por la foT111a en que esta estructurado implica por una 

parte la adopci6n de tecnologtas que deben optimizar los 

ingresos a corto plazo, y por otra la désatenci6n de factQ_ 

res que condicionan el aumento sostenido de la productivi

dad e·con6mica a largo plazo, bien en lo que respecta a la 

explotaci6n individual o bien a la industria ganadera en -

conjtmto. 

c) La ganaderia de doble propósito. 

(SS) Entrevista con ·el Ing.Roberto Canedo, Gerente Sucur

.sal: "A" ,Banco Rural del Noroerte,!.fazatllin,Sin. 5 -

de marzo 19(15. 
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En p~ginas anteriores se han sefialado algunas caracterist! 

cas de las explotaciones especializadas en la cria de bec~ 

ros, en la producci6n de leche, o en ambas actividades asf 

como en la producci6n de novillones "acabados" para la ma

tanza. 

A tres circunstancias se debe· atribuir la rápida expansi6n 

de estos dos tipos de explotaci6n ganadera: a) al sensible 

incremento del precio del ganado mam6n-becerro para la en

gorda; 2) a la construcci8n de la red vial secundaria y -

terciaria, que ha facilitado el mercado de la leche cruda 

y 3) a la paulatina subdivisi6n de la gran propiedad a que 

ha dado lugar las herencias. 

La explotaci6n pecuaria de doble prop6sito requiere una 

combinaci6n de factores y una est·rategi'a administrativa 

muy diferentes a las de:los ranchos especialisados en la 

engorda. Como genera su producto, o gran parte del mismo -

de manera conUnua en vez de escalonada (como especializa

da en la ceba), exige una fluidez continua y mayor de los 

factores-insumos. No s6lo requieyen mayor cantidad de.mano 

de obra y complementos a limen tic.tos, si'no un empleo mb in 

tensivo y "cui·dadoso" del recuTso forraje. 

Cambia asimismo la composicí6n de las i'nversiones entre C! 

pital fijo y variable, ademlis de necesitar un flujo cont1· 

nuo de capital de trabajo deTi'vado de la producci'6n de le• 

éhe. 
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Este tipo de explotación de múltiple propósito ha acusado 

bajos rendimientos fisicos en lo que respecta a la produc· 

ción de leche, al ser excepcional el rancho donde se obti~ 

nen más de 5 litros por vaca. Ello debe atribuirse esencial 

mente : a) a la utilización de animales que no son producto 

res especificas de leche(generalmente predomina la: cruza •· 

cebú·pardo suizo); b} el clima tropical, que se caracteriza 

por elevadas temperaturas, y enfermedades inducidas por la 

garrapata que reducen los rendimientos; c) la alimentación 

casi exclusiva a base de pastoreo de gramineas que carecen 

de los elementos nutritivos esenciales. para elevar tales •• 

rendimientos y d} a la falta de un mercado donde se sel\alen 

precios distintos a las diferentes calidades del producto. 

Sólo es pasteurizado un porcentaje relativamente pequel\o de 

la industrialización bajo la foTllla de potvo o condensada. -

En las cercan1'.as del cento urf>ano m&s i:mportante de la re·

gión, el puerto de Veracruz, la leche se vende al público -

en su estado n·atural(leche "bronca"} a travlis de mayoris·· 

tas. La manufacturá de quesos a nivel de finca sólo se pr~ 

duce en zonas aisladas con vias de comunicación todavia i~ 

suficientes. La falta de una sequía prolongada evita los -

altibajos pronunciados en la producción de leche, que se -

observan en los tr6picos(56). 

(56) LICONSA(México) P6g.20 
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Como ya se ha dicho, el rancho de doble prop6sito no suele 

exceder de las 300 hectáreas y raras veces contiene reba-

ftos mayores de 100 cabezas. La producci6n de leche para la 

venta resulta disminuida por la crianza de becerros para 

la engorda, a los que se deja la mitad de la leche de la -

madre. Como consecuencia, resulta elevada la tasa de mort! 

lidad de animales j6venes, o se produce un desarrollo ra-

quítico de los mismos por falta de alimento que necesitan. 

Esta situaci6n podría remediarse alimentando complementa-

riamente los becerros con las leches arfificiales de bajo 

costo que existen en el mercado. 

Aunque el becerro mal alimentado raras veces llega a dest~ 

tarse antes de los 12 meses, edad a la que han adquirido -

un peso alrededor de 170 kilogramos en pie, el precio pag! 

do por los engordadores por este insumo compensa ese inco~ 

veniente. Los precios de estos animales se han i.ncrementa

do en aproximadamente un 40\ durante los Gltimos aftos. 

Una tercera parte de los ingresos derivados de la explota

ci6n de doble propósito procede de la venta de leche; otra 

tercera parte, de las ventas de becerros para enporda, y -

el resto. de las vacas de desecho y becerros hembras.Como 

el empresario tiende a maximizar· su ingreso total y no el 

inr~eso por unidad de superficie, se observa una tendencia 

de las explotaciones con superficies mayores a las indica-
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das a la especializaci6n de la ceba, que se considera más 

productiva. Aparte de ello, el rancho de doble prop6sito -

obtiene un flujo de ingresos casi continuo a lo largo del 

afto por la venta de leche, que es esencial para el p~quefto 

ganadero que no suele contar con otra fuente de ingresos a 

diferencia del propie'tario especializado en la engorda • 

. La leche de la regi6n se vende a tres tipos de compradores; 

una empresa nacional que la utiliza para elaboraci6n de --

otros productos, pasteurizadoras de algunas de las ciudades 

más importantes de la regi6n, y comerciantes-distribuidores 

de leche "bronca" en poblados menores y en ciertas ciudades, 

entre ellas Veracruz. Es decir, el pequefto productor se en

frenta a una situaci6n de monopolio y carece de poder de r~ 

gateo frente al comprador de su producto. Todavia no se han 

unido grupos de productores de leche para obtener mejores -

precios por el producto, ni se han formado cooperativas pa

ra procesarlo directamente. 

Una de las razones por las que los rendimientos por unidad 

de animal de leche se encuentran en niveles tan bajos pue

de ser la falta de los incentivos derivados del estableci

miento de precios diferenciales para distintas calidades. 

La estructura del mercado no permite al productor más al-

ternativa que la venta de. leche, a pesar de las dificulta

des t6cnico-ambientales que representa su produci6n en el 

clima tropical en que se desarrolla. 
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De todas maneras, con un mercado potencial de leche como lo 

es la región misma y el nacional, la producción del articu

lo tendria que ser impulsada decididamente, aunque paI'8 ello 

hubiese que modificar la estructura actual del mercado. Au

mentos de productividad al nivel de finca implican conside"' 

rables inversiones; se necesitará adquirir animales de 1na-

yor productividad, modificar la alimentación del ganado a -

base de concentrados y granos, manejar potreros en forma -

mlis intensiva y construir instalaciones más adecuadas; tam

bién se.precisará disponer de naves de ordefta tecnificadas 

que garantizen un producto higiénico. 

En otras palabras, convendrá modificar la actual funci6n -

de producción a base de una mayor intensificaci6n de los -

insumos de capita},pero para ello tal vez se requiera au-

mentar el precio de la leche por litro. Debe considerarse 

de importancia estratégica, en este sentido, proporcionar . 

mayor poder de regateo al productor. 

Aspectos adiciondes de la ganaderia del Golfo: 

a) El ejido. 

En los ejidos de la regi6n del Golfo, la ganaderta de car

ne o de doble prop6sito s6lo tiene importancia relativa c!!_ 

mo actividad ganadera.de ingresos. Los- ejidos, en general 

netamente agr1colas, se especializan en muchos casos en los 

cultivos tropicales comerciales de "rápido ingreso" de las 
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diversas zonas de la regi6n(c1tricos, cafta, mangos, café, 

etc). 

El ganado de los ejidos se reduce a unos cuantos animales -

de escaso rendimiento lechero, que se destinan sobre todo -

a complementaci6n del alimento familiar. En los ejidos del 

sur de la regi6n --cuenca del Papaloapan, Tabasco--, donde 

existen todavia tierras sin cultivar, se practica únicame~ 

te un pastoreo extensivo en los pastizales con zacates au

t6ctonos de bajisimo rendimiento, llamados "agostaderos". 

En tales condicio'nes, dificilmente se puede desarrollar una 

ganaderia que proporcione rendimtentos econ6micos satisfac· 

torios. Por el elevado Tiesgo que: supone poT la alta morta• 

lidad de los animales ~.no· se aplican ni las más elementa·· 

les precauciones sanitarias·· algunos ejidos han preferido 

rentar sus tierras de. pastos paTa la engorda especializada, 

que, por lo general, se ve obligada a hacer inversiones pa· 

ra mejorarlas antes de iniciar la operact<ln de la ceba. 

Aunque no se dispone de datos precisos sobre el arrendamie!!. 

to de tierras ej idales ··al parecer mis co111tln en el sur de 

la regi6n--, el hecho implica la posibilidad de establecer 

explotaciones ganaderas en el sector ejídal(S7). 

La ganaderia aporta ingresos por unidad de superficie meno-· 

res en comparaci6n con la agricultura, por lo que el fomen-

to de dicha activi~P.d ten~r!a que seT oTient.n~o hacia expl2 

(~·7j Entrevista Jng .. Roberto Cañtido,Ge·rente Sucursal "A" , -

Benco Rural del Noroeste,Mazatlfin;sin. 22 Mzo.1985. 
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taciones lecheras intensivas y la organización cooperativa 

de la engorda, separada de la explotación agrícola indivi

dual. Esta orientación exigiría sumas cuantiosas de capi-

tal aparte de la asistencia técnica necesaria, requisitos 

ambos de los que no se ha podido disponer hasta la fecha -

por lo que la ganader1a ejidal se encuentra en una situa-

ción de precariedad evidente. 

Programas menos ambiciosos y de menor costo podr1an reper 

cutir sin embargo en los ingresos de los ejidatarios y 

constituir el comienzo de la expansión de la ganadería co

mercial al nivel del ejido. Por ejemplo, el mejoramiento -

de la alimentación de los animales con pequefios complemen

tos de. granos, la adopción de prácticas para reducir la - -

mortalidad e incrementar la natalidad, ganado mejor selec

cionado, etc., beneficiarla a .corto plazo al ejidatario y 

solo requeririan una inversión reducida en efectivo; ade

más familiarizaría al ejidatario con los elementos b&si -

cos de ia zootecnia y la veterinaria cientifica, a cuya 

falta se debe atribuir la escasa diversificación de la 

agricultura tradicional. 

Programas con objetivos limitados con el presupuest,o no -

causarían un impacto notable sobre la oferta· a nivel naci~ 

nal o regional, pero tampoco exigirían grandes inversiones 

aparte de verse libres de esquemas administrativos burocr! 
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ticos complejos. a los que en ocasiones podria atribuirse 

el fracaso de programas ambiciosos. 

En resumen, seria conveniente iniciar una campana de divu!_ 

gaci6n y adaptaci6n a nivel ejidal tecnologfas zootécnicas 

y veterinarias especificamente·diseftadas para el pequefto·

agricul for. 

b) Enfermedades del ganado. 

Las enfermedades infectocontagfosas mlis frecuent~s en la -

regi6n del golfo son la brucelosis, la rabia paralitica y 

la tuberculosis. La garrapaté es,. de las parasitarias, la 
. . 

que causa mayores estragos, al propiciar· ademlis .enfermeda-

des como la anaplasmosis y la piroplasmosis, que constitu

yen el obstiiculo mlis serio para el mejoramiento ganadero ~ 

de la regi6n, sobre todo en lo que se refiere al de sarro- -

llo de la ganadeda lechera con base en ganado europeo. 

Por zonas, las pbdidas por enfel'lledades del ganado se co!!. · 

sideran relativame~te bajas en ia Huasteca. Los daftos cau

sados por la garrapata son mlls ·serios al mermar la produc

ci6n de carne y leche y dan ar 1 os cueros. Su combate es - - ·· 

esporádico; no ha tenido e.l carlkter de campana sistemáti· 

ca de exterminio. La instalaci'6n de baftos de inmersi6n se 

ha intensificado sin embargo¡ en la Húasteca Potosina es.· -

de carácter obligatoTio paré los propietarios de. ~lis.de •• 

·,.',· t'' ,;·. 
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200 cabezas, y los demás aplican aspersiones a su ganado -

con equipos portátiles, con las cuale.s se libra además a -

las vacas lecheras y prenadas de los riesgos que les supo

nen los balios de inmersi6n (5 8). 

La gran importancia adquirida por el ganado cebú en la 

Huasteca se debe a su adaptaci6n a las zonas calientes 

agrestes; su piel m6vil y su transpiraci6n abundante' hace 

que las garrapatas y ot.ros parásitos externos les danen m~ 

nos que al ganado europeo y al criollo. Los ganaderos de ·

la Huasteca consideran. que el ganado que les ll~ga Jlara su 

engorda es portador de padsitos y enfermedades antes des• 

conocidas en la zona, hecho que requerirla una revisi6n r!. 

gurosa de las reses que se ·les destinan. 

):ln el municipio de Tuxpan, Vera'cruz, y en sus vecindades, -

s6lo una quin~a parte de los ganaderos combate la garrapa

ta; _los mb importantes· disponen de baftos de inmers.i6n. Por 

lo demlis,es pequefta la incidencia .de tuberculosis, rabia -

paral1tica, derriengue y brucelosis. 

En san Rafael, Veracruz, zona ganadera de gran dinamismo -

por la humedad y altas temperaturas que la caracterizan, ·

problema serio es el de los pailisitos internos, ade1111is· del 

de la garrapata. Existen numerosos baftos de inmersión' por 
' . . 

(58) Entrev1s_ta · Ing.Hartfo Corona, Presidente du la l.0111isi6n 

Nacional contra la Garrapata en Sinaloa,Mazatlíin,Sin. 

22 Marzo. 1985. 

,.; __ ,_ 
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los que se pasa el ganado cada 14 dias para romper el ci

clo de reproducci6n de la garrapata. Desde fines de 1968 

funciona en San Rafael un laboratorio de patologia animal 

que utilizan las asociaciones ganaderas comprendidas en .un 

radio de 90 Km. de dicho municipio. La mortalidad de los -

becerros se aproxima en esta zona el 3\; la de los anima-

les adultos pasa de 1\. 

Como en el resto de la regi6n, en el centro y el sur de V! 

racruz la garrapata se considera el parásito externo más -

daftino del ganado vacW10. Los baftos de inmersi6n han favo

recido el incremento de los partos, la disminución de la -

mortalidad, un desarrollo más precoz, el aumento de la pr~ 

ducci6n.de leche y el mayor peso alcanzado por los anima-

les. 

También en Tabasco la garrapata es la plaga más importante, 

las inundaciones la destruyen pero en cuanto bajan las --

aguas vuelven a infectarse los pastizales. La piroplasmo-

sis y la anaplasmosis tra~smitidas por el· parásito que pa

decen incluso el ganado criollo y el cebú, no obstante su 

resistencia, son el obstáculo más serio para el desarrollo 

de la ganaderia de la zona. 

La faciola hepática es uno de los parásitos internos más -

daftinos del ganado de Tabasco; el molusco que la transmite 

no es combatido y favorecen su reproducd6n las condicio--
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nes ecol6gicas del sector. Afectan además el ganado los P! 

rásitos intestinales, los brucclosis y los vermes de los -

pulmones. También se presenta el carb6n sintomático erzo6· 

tico, y en menor grado, la septicemi hemorrágica. 

La mortalidad de los becerros es alta en esta parte de la -

regi6n(hasta el 9\) y unida al bajo indice de fertilidad · 

dá por resultado. una tasa muy reducida de crecimiento del 

ganado. Bn cambio es menor la mortalidad del ganado adul-

to •. Bl exceso de humedad causa en ocasiones la putrefac--

ci6n de las pezufias de los animales(necrophoros). 

Los de mayor resistencia son los que provienen de la cruza 

de cebú y criollo, sigui6ndoles al respecto en orden des-· 

cendente el cebú y el crioilo y el ganado europeo fino, muy 

sensible éste a los efectos nocivos de la humedad persiste~ 

te en las pezufias. 

En Campeche, Yucat&n y Chiapas el ganado padece, con mayor 

o menor intensidad, todas las enfermedades que se han sefta

lado. En Yucatán la faciola hepática escasea en la mayor -

parte de la península al impedir la permeabilidad de los · 

suelos la formaci6n de charcos. La septicemia hemorrágica 

causa pSrdidas importantes, especialmente entre el ganado 

·adulto; a los animales j6venes les afecta más el carb6n -· 

sintomático, o gangrena enfisematosa. Entre los parásitos 

internos abunda la tenia. 
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No se ha llevado a cabo campafia sistemática alguna contra -

la garrapata, aunque algunos ganaderos han instalado baños 

de inmersi6n. 

c) La investigaci6n y divulgaci6n. 

Llama la atenci6n el dinámico desarrollo ganadero experirne~ 

tado por la regi6n del Golfo en afios recientes, a pesar de· 

casi no haberse divulgado tecnologías modernas sobre el ma

nejo del ganado en el medio tropical. Quienes tienen a su -

cargo explotaciones comerciales deben atenerse muchas veces 

a la experiencia personal y a la de sus vecinos para resol

ver ciertos problemas, o a la consulta de folletos de prop!!_ 

ganda que reciben exporádicamente de empresas comerciales -

vendedoras de medicinas e implementos y maquinaria. 

Los esfuerzos que se llevan a cabo en materia de investiga

ci6n pecuaria no han prestado la necesaria atenci6n a los -

problemas que afectan al menejo del ganadero de engorda y -

lechero de la regi6n. Se aprecia un divorcio entre el pens!!_ 

miento y los objetivos del investigador zootecnista y los -

del ganadero. Al primero le preocupa esencialmente la obte!!. 

ci6n de rendimientos fisicos 6ptimos aunque para ello tenga 

que recurrir a m6todos y sistemas desconocidos en la regi6n 

y sin considerar, incluso, su factibilidad econ6mica; al -

segundo le interesa sobre todo la optimizaci6n de sus ingr~ 

sos para lo cual recurre a los sistemas tradicionales cuyo 
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conocimiento hace que no se arriesgue a invertir en tecnol.2_ 

gias que desconoce. De ello se derivan las divergencias que 

se observan en la regi6n entre la escasa investigación y -

los problemas diarios a que se enfrenta el ganadero en el -

manejo de su explotaci6n. 

Dos centros se dedican a la investigación pecuaria regio-

nal. El Centro de Investigaci6n Agricola del Sureste ----

(CIASA) de Cotaxtla forma parte .dei Instituto Nacional de -

Investigaciones Agricolas, y se ocupa fundamentalmente de 

experimentaciones relacionadas con forrajes tales como el -

rendimiento de zacates gramineos de pasto alto, densidades 

6ptimas para ensilajes, control de malas hierbas en pasti

zales, sorgos forrajeros y ganancias de peso de bovino en • 

pastoreo. El trabajo es de importancia para el desarrollo • 

de la ganaderia regional, pero los resultados que se obtie~ 

nen reciben escasa divulgaci6n por carecer el programa del 

servicio de extensi6n que se precisaria para ello. El otro 

centro, el de Investigaciones Pecuarias "La Posta", depen

de del Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias y -

se ocupa del ganado lechero, porcino, bovino y. forrajes, -

aparte de efectuar experiencias con ganado de carne. 

La experimentaci6n con el ganado lechero es sin duda de -· 

gran importancia. Se llevan a cabo ensayos ~obre alimenta: 

ci6n y produoci6n con ganado puro; Holstein, pardo-suizo y 
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Jersey, manteniendosc estabulados tres rebafios de estas r! 

zas a los que se suministran forrajes ensilados de grami-

neas y granos, con sus respectivos complementos. 

En tales condiciones, los rendimientos de leche que obtie

nen por unidad animal sobrepasan los 15 litros diarios la 

mortalidad de becerros es minima y las vacas se encuentran 

en condiciones 6ptimas de salud, como sucede ria probable - -

mente en cualquier estación experimental. Llama la aten--

ci6n que estos ensayos no tengan una relación directa con 

1a ganaderia 'de la regi6n, dentro de la cual la de doóle • 

pr.opósito es la que estli adquiriendo mayor ñnportancia,Por 

otra parte, los ensayos con ganado lechero no se han exte~ 

dido a la.s razas que se pueden adaptar con mayor {acilidad, 

que las de origen europeo al clima de los tr6pi:cos (59). 

Los encargados del programa justifican la experimentación 

con animales de razas europeas en el hecho de que los ren

dimientos fisicos obtenidos no podrán ser superados con -

ejemplares de raza cebú o criollo. En consecuencia, el ob

jetivo de la experimentación no es el de desarrollar nue-

vas razas, sino el de encontrar métódos que hagan viable -

la adaptación del ganado Hereford al medio ambiente tropi-

(59) Comisión 13cori6rilica para América .uúna. Pág. 248 
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cal. Afirman, además, que los rendimientos físicos óptimos 

se pueden obtener solamente mediante la especialización; -

en otras palabras, con ejemplares dedicados a lache o a -

carne exclusivamente. Si indica que este enfoque ya ha te

nido éxito parcial en los ensayos con el ganado lechero, -

y que uno de los objetivos básicos de la experimentación · 

es la de poner nuevas técnicas y métodos a disposición del 

ganadero. 

Cualquiera que sea el grado de acierto de este enfoque, es 

necesario reconocer que los resultados de estos ensayos 

tiene importancia limi Úda dadas las condiciones en que 

trabajan los ganaderos de la región. No hay duda de que la 

investigación que s.e lleva a cabo en la Estación de la · - -

"Posta" no debe ria descuidarse, pero dados los recursos l!, 

mitades disponibles, y en vista de los problemas de manejo 

del ganado que se tiene en el tr6pico, la investigación d~ 

heria dirigirse esenciaimente a resolver los problemas que 

más abundan y a identificar y desarrollar tecnologias mej2 

radas susceptibles de adoptarse con los conocimientos ac-

tuales y recursos de que dispongan los productores. El con 

trol de malas hierbas en los pastizales, el desarrollo del 

hibl'ido Cebfi.-pardo suiio, la rotación de potreros y las •• 

prácticas sanitarias parecen ser las actividades a las que 

convendrfa sefialar atención preferente. 
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Tambj6n deberia procurarse difundir los resultados de las -

investigaciones lo más ampliamente posible entre quienes m! 

mejan las explotaciones ganaderas creando un servicio de e! 

tensi6n especializada. 

Bn resumen, las fallas de la investigaci6n pecuaria en la 

regi6n podrlan atribuirse a la escasez de recursos, el he

cho de no efectuarse con base en las necesidades reales y -

a la escasa divulgaci6n que reciben los resultados que se 

obtienen; 
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PRODUC·CION LECHERA 

Panorama Mwidial 

La;.Confederaci6n Nacional Ganadera, muestra con estadi'.sti

cas una marcada caida en la producci6n nacional de leche,

mismas cifras las encontramos en las que menejaron para el 

afio de 1984, en el Departamento de Agricultura de Estados 

Unidos. 

Seg6n tabla que aparece en el nümero de mayo del afio de 

1984 del boletin "Foreign Agriculture Circular", México t~ 

vo en 1984 una producci6n de 6 millones 856 mil toneladas 

de productos llicteos. La cifra asignada a 1984 es de 6.6 -

millones de toneladas mientras el pron6stico para el prese~ 

te afio es el.e 6 .2 millones de toneladas o sea una reducci6n 

del 61\ •. 

En el contexo de la situaci6n mundial de la producci6n le

chera, trabajo de esta organizaci6n, se consigna lo siguie~ 

te sobre México: 

Los factores precios de los alimentos reduc.en la produc- - -

ci6n lechera. No obstante la evidente reducci6n de la pro

ducci6n lechera en M6xico, durante .el afio en curso, la te~ 

dencia mundiai es al contrario, segün el estudio mensual -

del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, cuyos -
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puntos principales son los siguientes: 

La producci6n de la leche y productos lácteos continua en 

notable alza en la mayor parte de las principales zonas l~ 

cheras del mundo. La producci6n combinada en 1984 de leche 

de vaca por los pirncipales 36 países en la materia proba· 

blemente subirá 2\, igualando así el aumento del afio 1985. 

Mientras leche adicional es bienvenida en India y la Uni6n 

Sovilitica, no 'lo es en la comunidad Europea ni en Estados 

Unidos • 

. Los inventarios de propiedad gubernamental de productos ·· 

lácteos se incrementan en la Comunidad Europea y Estados · 

Unidos, asi como las erogaciones presupuestales para su. - · 

compra y almacenamiento. No hay perspectiva alentadora pa· 

ra que estos paises puedan deshacerse de sus excedentes en 

el mercado de exportación, que es donde hay una sobre·ofer 

ta. Pese a sólo un pequefio incremento en precios de garan· 

tia en la comunidad Europea en el presente año y ningún i!!_ 

cremento a la vista en Estados .Unidos, la producci6n sin · 

embargo, subirá probablemente un mtnimo del zi en las dos 

zonas. 

La producci6n de leche de vaca en los 36 principales países 

productores del liquido en el mundo sumará, según su proyef 

to 392 millones de toneladas métricas en el presente afto, · 

probablemente vendrá de la Uni6n Soviética, Estados Unidos 
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'-.. 
y la comunidad Europea. 

En cuanto a la Uni6n Soviética (el mayor productor mundial 

de lP.che de vaca,por muchas décadas), una mayor abundancia 

de forrajes y alimentos de mayor calidad posibilit6 a la -

Uni6n Soviética poner un alto a una tendencia bajista de -

cuatro afios consecutivos en la producci6n lechera(60). 

El mayor abastecimiento de· alimentos y forrajes para gana

do, así como relativamente moderado, ·resultó. en un notable 

aumento de producci6n de leche para el último trimestre. 

Para el resto del afto mucho depender! de condiciones de -

pastoreo, así como de cosechas de grano, pero se proyecta 

en la actualidad una producci6n lechera de 94 millones -

de toneladas. 

En Estados Unidos la producci6n para el primer trimestre ·

de 1984, subi6 2.2\ sobre el mismo periodo del afio anterior 

al incrementarse el número de vacas lecheras y la produc-

ci6n individual; para todo' el afio se espera un incremento -

rle 2 6 3\ en la producci6n lechera. 

En Canada la producción de leche disminuy6 debido a una r~ 

ducci6n en costos industriales de leche, poco incremento -

(60.) Antonio 'Grenc y Francisco Salgado"Dlficultad Eterna 

!lscases de Leche", en' el Naeional(México,D.F,:18 de 

Julio 1983). P~g.2 
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en los precios de garantia y sanciones más elevadas por pr~ 

ducci6n por encima de cuotas. 

En la Gran Bretafta, por su caracteristica de producci6n la 

describiré dA la siguiente manera: ese pais cuna del capit! 

lismo y la revoluci6n industri.al, la recolecci6n y distribu 

ci6n de la leche está en manos de productores desde 1933. 

El organismo constituido el 6 de octubre de 1933 por voto -

favorable de 96\ de los ganaderos productores de leche en -

Inglaterra y Gales, se llama "Milk Marketing Board", mejor 

conocido por signos M.M.B. y en un buen romance se conoce 

como Junta de Comercializaci6n Lechera. Se crearon juntas 

lecheras para tres zonas productoras de Escocia en 1933 y 

1934, pero en Irlanda se constituy6 en 1955 (61). 

Las caracteristicas principales y el mecanismo de funcio-

namiento de la junta lechera de este pais son las siguien

tes: 

La Junta es una organizaci6n de los agricultores financia

da y controlada por los ganaderos productores de leche· y -

es independiente del gobierno; 

Se constituy6 por voto de los agricultores, mismos que co!!_ 

servan el derecho de votar por la liquidación de la junta

(.61) Ibid 20 de Julio, Pág. 3 
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si asi lo desean. 

Al votar para constituir la junta, los productores de leche 

ace·ptaron una disciplina hásica que requiere a todos ins- -

cribirse y de vender su producto al organismo, mismos que 

reciben licencia como productores-vendedores al menudeo. -

Bajo los reglamentos de la Comunidad Econ6mica Europea, los 

productores-vendedores· al menudeo con un hato de menos de 

20 vacas lecheras pueden, si asi lo desean, abandonar la -

Junta. 

La Junta se compromete a comercializar, recolectar y antr~ 

gar a un comprador apropiado; enviando también a los merc! 

dos más remuneativos y negocia en forma centralizada, con 

la industria de productos de leche los mejores precios po

sibles para la leche destinada a·la industrialización. Se 

co.mpromete también a pagar a cada productor un precio has!!_ 

do en los ingresos totales de todos los mercados. 

El consumo de leche en Gran Bretafia es uno de 'los más ele

vados del mundo; 120 litros por persona en 1980 según est!!_ 

disticas. La producción total de leche en Gran Bretafiá as

cendió a 15 mil ·240 millones de litros en 1981, del cual -

un poco menos de la.mitad se ofreci6 en venta como leche -

fluida. El resto se destino a la industrialización en pro

ductos lácteos como mantequilla, quesos, leche condensada, 

en polvo y descremada. 
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Nueve de diez hogares en Gran Bretaña reciben leche pasteu

rizada en botella mediante un sistema único de entrega a -

domicilio. 

Panorama Nacional 

Es cierto que los pocos años de consumada la conquista, el 

antiguo territorio de pronto se pobl6 de vacas, cerdos y -

caballos. En la Nueva Espafia hubo carne en abundancia y la 

poblaci6n indígena se adapt6 ránidamente a los gustos cul! 

narios de los conquistadores. Naci6 incluso una industria 

peletera y las pieles no eran del todo males comparadas -

con las venidas de allende el mar. Los efectos negativos 

de este florecimiento de la industria ganadera vinieron -

sin embargo por otra parte. En efecto la apertura de gran

des terrenos dedicados a pastizales, no hizo sino provocar 

a corto plazo, un gravísimo desequilibrio ecológico que vi 

no a dar al traste a la rica agricultura de los pueblos in 

digenas. Las hambrunas no se hicieron esperar. 

Durante la colonia se puso atenci6n especial a las mulas, 

pues ellas eran el medio de transporte por excelencia, las 

arrieras eran famosas, porque ellas se encargaban de lle-

var las mercaderías a las regiones más apartadas. 

Sin embargo siempr hubo, asi fuere limitadamente, los es-·. 

tablos productores de la indispensable leche. Y todavia --
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cuando la ciudad capital empezó a crecer y lleg6 la moderni 

zación de todas las cosas, los establos lucharon por sobre

vivir frente a la leche pasteurizada, y la creciente comer

cializaci6n del producto. Este problema actualmente se está 

presentando cada vez .m:is critico, pues las estadísticas ma!. 

can que hay una gran deficiencia en la producción y abaste

cimiento de la producción lechera. 

Como importante dato, en 1969 existlan en el pals 24.9 mi-

llones de cabezas de ganado vacuno, 12.9 millones .producto

res de carne, 9.5 millones de productores de leche y 2.5 m!_ 

llones dedicados al trabajo agrlcola. Entonces la cUsponibi 

lidad de ganado de carne se formó afiadiendo a la cifra ªPU!!. 

tada, aquellos animales lecheros y de trabajo que llegan al 

fin de su carrera económica. De ahl los 9.5 millones de va

cunos, clasificados como productores de leche se distribu

ye como sigue: vacas vientre 4.Z, vaquillas 1.4.• crlas he!!!, 

bras 1.9, toros de m&s de tres afies O.S, novillos 0.7 y -

crias machos 0.8 {62~. 

En nuestro pais durante esta d6cada, se realizaron diver-

sas campafias a fin de orientar a los interesados para que 

se dediquen a·1a crla y beneficio de las razas apropiadas 

para la región lechera. 

(62) Ibid 19 de julio. Pág.1 
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De los resultados sobresalieron para el ganado lechero las 

unidades Holstein, Suizo, Jersey y en menor escala Ayshire 

y Guernsey. 

De esta forma se distingueron cuencas lecheras cuyo aumen

to fue considerable de 12 a 39 destacando las de Le6n, Es

tado de México, Distrito Federal, Coahuila, Durango, Agua~ 

calientes, Zacatecas y Puebla. 

La Ganaderia productora de leche es muy significativa en -

la producci6n .pecuaria bruta, no obstante la disminuci6n -

que registr6 en ~l período 1970-1978 al pasar de 34.8\ a 

30. 3\ 'f6 ~). 

El sistema agroindustrial lechero en su fracci6n primaria 

comprende la producci6n de ganado bovino en dos niveles: -

uno constituido por la explotaci6n expecializada en la pr~ 

ducci6n de leche (12.7\) y otro que se caracteriza por el 

prop6sito dual carne-leche que lo conforma la explotaci6n 

semiestablecida y de ordefta estacional (83.7 por ciento). 

En. el universo de la industria de la transformaci6n !a ra

ma de la leche y productos lácteos ha mostrado poca partí -

cipaci6n y ningGn cambio sustancial en su aportaci6n al va 

lar total de la producci6n del sector Panufacturero. En -

(63) Rodolfo Bcheverria Zuno; Pág.·301 

!¡.' 
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1970 parcitip6 1.1\ el cual se redujo al 0.8\ en 1975, y 

se increment6 en 1\ en 1979. 

Hasta 1977, se habían sefialado como problemas fundamentales 

y atribuibles a la ganadería de México los que a continua

ci6n se enlistan: Deficiente producción, elevado porcentaje 

de ganado de baja calidad genéti:c~, deficiente control de -

epizotias, falta de programaci6n en la producci:6n, .altos •• 

costos de operad6n, insuficiente industrializaci6n de los 

productos pecuarios, carencia de créditos oportunos, dive! 

gencia de ideas entre los organismos of.ici:ales y los gana· 

deros, falta de control en la c0111ercializací6n y fuerte i!!. 

tervención de los intermediarios. 

Dentro de la industria alimentaria la i'lllportanci:a de la r~ 

ma en los tlltimos diez anos muestra una tendencia decre••• 

ciente. Mientras en 19.70 particip6 con el 10\ del valor t2_ 

·tal generado por la industria de alimentos, en 1979 repre· 

sentó 9,Z\. 

a) Mercado 

Más de 50\ de la producci6n de leche, en este pats es de · 

leche bronca principalmente en provincia. 

No hay requisitos sanitarios, hay poca inspecci'6n y hay • 

poco control fiscaL La gananci'a es fScil. La leche en la 

ubre es la ~ustancia mds pura, pero· al introducirlo a re• 
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cepticulos su calidad cambia(64). 

En el segundo nivel de producción y venta de leche en el -

país, se encuentra LICONSA a partir de leche en polvo, im

portada actualmente desde Canada. Se produce reconstruida 

o rehidratada en una docena de plant.as, ubicadas en Tlane

planta, Edo. de México; Guadalajara, Jalisco; Acayucán, -

Edo. de Veracruz, Jiquilpan, Michoacán, Monterrey, Nuevo -

León; Col. Vallejo en el Distrito Federal, Xalapa,Verac.ruz, 

Aguascalientes, Colima, Oaxaca, Querétaro y Tlaxcala. 

Algunas de estas plantas producen leche reconstruida y le

che uúrapasteurizada, como las plantas de Colima, Tlaxca

la, y Xalapa. 

En total Liconsa opera 582 lecherias o expendios para su -

leche reconstruida en todo el país :(65;). 

L'as familias están sujetas a ser tarjetahabientes para po

der obtener diariamente o varias veces por semana una dot! 

ción de leche Liconsa; no deberán tener ingresos mensuales 

superiores(por matrimonio) a dos vec~s el salario minimo 

re·gional. Por ello se hace un estudio socioeconómico. 

(64) Mé~ico, Secretaría de Programación y Presupuesto, se

rie Productos Básicos 1.Alimentos(lféxico,n.r. S.P.P. 

1981). Piág.134 

(65) LJCONSA, Programa de Fomento a la Producd6n(Folleto: 

LICONSA, 1983) .Pág; 26 
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Algo de producci6n de leche ult-rapasteurizada Liconsa asi -

como la leche pasteurizada, concurre_a supermercados, mis

celaneas y panadertas en la zona metropolitana del Distri

to Federal. 

Una parte de la producción de Liconsa se destina a los pr~ 

gramas del D.I.F. y también piezas lácteas, que son conce~ 

trados de leche con alto contenido vitamínico en forma de 

pastilla de sabores varios, siendo su equivalente a un va

so de la misma. 

La estructura en la demanda de la leche y productos lác-·· 

teos muestra una marcada concentración del consumo en los 

núcleos pcblacionales con ingresos superieres al salario · 

mínimo, Por otro lado. la poblaci6n de bajos recursos cons~ 

me s6lo el 14.48\ de la disponibilidad de dichos produc··· 

tos. 

b) Precios y Producción. 

La clave de la producción de leche pasteurizada está en el 

precio de venta al público. Lo anterior lo sostiene todo · 

ganadero privado que tiene a .su cargo desde un pequefto ha· 

to de vacas lecheras hasta los productores más grandes. 

Se fundamenta en los incrementos en costos de producci6n, 

que tienen a los productores de leche en una situación que 

se puede considerar critica. Esto ocasiona, independiente· 



162 

mentA de las cuantiosas pérdidas económicas, una reducción 

de 5 millones 521 litros de leche diarios. 

Las cifras presentadas por la Confederaci6n Nacional Gana

dera, tienden a confirmar un circulo vicioso: los costos -

suben, la producci6n de litros por día disminuye, los pre

cios de venta al público no aumenta suficentemente para c~ 

brir costos, con excepci6n de la subrama que es fabrica--

ción de queso, crema y mantequilla, cuyos índices de pre- -

cios han seguido de cerca la evoluci6n del indice general 

y en algunos anos lo han superado debido a que estan exen

tos de controal. 

Las actividades industriales del sistema l.echero, compren

den la pasteurización, rehidratación, homogeneización y e!!. 

vasado de leche; la fabricación de queso crema y mantequi

la, la elaboración· de leche condensada, evaporada y en po! 

vo y finalmente otros productos a base de leches tales co

mo cajetas, yogurts y helados. 

Cabe sefialar que en el aspecto nutriconal la leche es vi-

tal en la dieta de la población, debido a que contienen 

proteínas es comparativamente más barato con relación a 

otros productos básicos. 

c) Fomento a la Producción il la Producción. 

En noviembre de 1946 se publicó en el diario oficial el --
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acuerdo presidencial que otorgaba la excensi6n de impuestos 

.a la empresa Lecher{a Nacional, S. A~, cuyo objetivo princi 

pal seria complementar el abastecimiento de leche en la ca

pital. Ya existia desde entonces escasez del preciado liqui 

doJ66.) • 

Se tomaron las medidas necesarias para que se cumpliera su 

razón de ser: llevar leche a las clases populares, a las fa 

milias de escasos recursos económicos; ahora esa empresa se 

llama Liconsa. 

Han pasado 38 aftos, todo sigue igual, el problema es pere

nne. En cifras brutas la situación actual de producción y -

déficit en M6xico es impresionante; se deben de producir 18 

millones de litros diarios de leche y solo llegamos a los -

7.9 millones, por lo cual hay un déficit de 10.1 millones -

de litros diarios. Este déficit se cubre en parte con le-

che reconstruida que procesa Liconsa. 

Para ganaderos productores de Leche Pura, S. A. (leche Al

pura) la segunda planta en el país de leche pasteurizada, 

que por cierto surte a la zona metropolitana, el déficit -

es de 45\. Estas apredaciones se basan en estadísticas de 

la Organización de la Alimentación y Agricultura de la ---

0.N. U. 

(66) Antonio Greno, 19 de Julio 1983, Pág. 1 
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Liconsa por su parte hace frente a la escasez de leche con 

una producci6n actual de 1.6 millones de litros y sus pro

gramas de fomento de la producción. Estas consisten en lo 

siguiente: 

Centro de enfriamiento: Para la adquisici6n de cualquier 

volumen de leche en cualquier época del afio y otorgando 

seguros canales de comercializaci6n. 

Plantas pasteurizadoras: Pudiendo entregar éstas exce

dentes de producci6n y evitando pérdidas. 

Suministro de forrajes, alimentos balanceado~ y male-

za; medicinas, vacunas, semillas, fertilizantes, inse.s. 

ticidas, implementos para explotaci6n lechera, aseso-

ria agropecuaria y canalización a los productores ha-

cía otras instituciones. 

Centro de Acopio: Con rutas de- recolecci6n de acuerdo 

a necesidades de cada región. 

Se han establ'ecido programas adicfonales al programa gene

ral y son: 

Establos ejidales de la Ciénega de Chapala 

--- Unión de ejidos del valle del Yaqui y Mayo 

----Productores del Edo. de Baja California 
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Productores del Edo. de Nuevo Le6n. 

--- Establos familiares del Edo. de Zacatecas (67) 

El cinco de abril de 1983, el Gobierno Federal puso en ma~ 

cha un porgrama .de Fomento para la Producción y Pasteuriza 

ción de la leche de vaca. Cuyo objetivo sería mantener am! 

rrado el precio de este alimento a los aumentos del sala-

ria mínimo. Este programa estará vigente hasta 1988. 

Para este programa los precios de la leche se ejecutarán 

conforme salario mínimo vigente, y la relaci6n costo-pre-

do-utilidad. 

Tambi6n se establece que el Gobierno Federal apoya fiscal 

y Financieramente a los industriales de la leche y en re-

ciprocidad este sector se comprometi6 a mantener el ama-

rre e incrementar la producción, satisfacer la demanda de 

este básico sobre todo para las clases populares. 

Entre los.estímulos y apoyos existen financieramente a los 

· industriales de la leche y en reciprocidad este sector se 

comprometió a mantener el amarre e incrementar la produc

ción, satisfacer la demanda de este básico sobre todo para 

las clases populares. 

Entre los estímulos y apoyos existen financiamientos con -

tasa de 44\, tambi6n algunas garantias de abasto en mate-

rías primas e insuno elahor11do. 

(67) lbid. 
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CAPITULO II I 

Régimen Juridico del Sector Pecuario 

Habiendo analizado en el capítulo anterior los aspectos ec2 

nómicos y técnicos del Sector Pecuario y en especial la pr2 

ducción lechera; asi como los resultados obtenidos por su -

participación o configuraci6n en el sector económico, a co~ 

tinuaci6n dentro de este capitulo sefialaremos el marco juri 

di.co que contiene las bases legales para la organizaci6n de 

la misma. 

La Constituci6n como norma suprema, sefiala las bases en las 

cuales se ~an a apoyar sus leyes secundarias.En su contenido 

compreden las caracteristicas de la materia que tratan. Es 

pues que con el Z 7 constitucional consagro el tema que es 

tamos tratando. 

Para una mejor comprensi6n del mismo y su relaci6n con el 

régimen de propiedad e inversión del extranjero en M~xico 

hago un an&lisis a fondo ~n el próximo capitulo. 

Seftalada la base constitucional que describe a este sector 

pasaremos a analizar en cuanto a la materia que ocupo pata 

mi consideraci6n,· la Ley de la Reforma Agraria y la Ley de 

Fomento Agropecuario siendo estas las que enmarcan el rég!_ 

men jur1dico o del sector pecuario en lo que se refie~e a 

su estructura y organización. 
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Ley de la Reforma Agraria. 

Las peculiaridades del marco en el que se desenvuelve la -

actividad ganadera en México, ha llegado a condicionar sig_ 

nificativamente el desenvolvimiento de dicha actividad pa· 

ra que s6lo sea explotada por los mexicanos o nacionales. 

En términos generales, el Art. 27 de la Constituci6n Mexi

cana y sus reglamentos definen la pequefia propiedad ganad~ 

ra como una explotaci6n que no esceda de la superficie ne

cesaria para mantener hasta 500 cabezas de .ganado mayor (6:8). 

La relación tierra-ganado viene a ser asr un concepto din! 

mico condicionado por la Tecnología empleada; el utilizar 

técnicas más eficientes reducirá la cantidad de tierra ne

cesaria para mantener una cabeza de ganado bivino y en esa 

forma se producirán repercuciones sobre el tamafio máximo -

de la explotaci6n en lo que respecta a la inafectabili --

dad, conforme a su reglamento. 

Como resultado de esta condición, los inversionistas con -

interes de participar en cada ciclo de producci6n y explo· 

taci6n manifiestan su inquietud en el sentido de que la l~ 

· gislaci6n vigente es considerada como inhibidora de la ado~ 

(68) Francisco Ramírez Fonseca,Manual de Derecho Constitu· 

cional,Editorial Pac,3a.Edici6n,Méx.1983.Pág.169 
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ción de técnicas m!is µroduct ivas (69). 

La Ley de Reforma Agraria, decretada en mayo de 1971, se r~ 

fiere a esta situación en su artículo 256, al scflalar "que 

cuando una propiedad haya quedado reducida a la extensión -

inafectable en virtud de resolución agraria o a solicitud 

del propietario se haya declarado como inafectable no se tQ 

marán en cuenta para los efectos de afectaciones posterio-

res los cambios favorables en la calidad de sus tierras que 

se hayan operado en virtud de obras de riego, drenaje o •-:

cualquier otro procedimiento~'. 

Este aspecto se define con la nueva Ley Federal de Reforma 

Agraria, pues desaparecen las concesiones de inafectabili

dad ganadera y se dispone la entrega' de .certificados de in~ 

fectabilidad agrtcola, ganadera o agropecuaria, sin mencio

nar limite alguno. 

Uno de los aspectos que cabe mencionar de esta ley, es la 

diferencia del reparto de tierras para uso agrícola en el 

ejido, como para el ejido ganadero. 

1) Esta se refiere a la dotación de tierras de agostadero 

como complemento de las tierras agrícolas entregadas.

Art. 225 Fracción l. 

(69) Comisión Económica para América Latina ,Ln Industria · 

de la Carne de Bovino en México: Las Regiones Ganade· 

ras en México{Fondo de Cultura Económica Sección dC' . 

Obras de Economia 1975) Pág.17 
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Seftalando con esto, que es interés del Gobierno, el d~ 

tar de tierras de agostadero a las comunidades ej ida- -

les de producción agricola, exclu.sivamente con la idea 

de complementar los ingresos o consumo del ejidatario 

y no la de crear. explotaciones pecuarias como activi

dad primordial. 

2) La creación del ejido ganadero debe caracterizarse de 

la siguiente manera según el Art. 224: 

"En caso de que en terrenos afectados para desarro--

llarse econ6micamente una explotaéi6n pecuaria o fo-

restal, aquellos se entregaron en cantidad suficiente 

para que los campesinos puedan cubrir sus necesidades 

con el aprovechamiento de los recursos que dichos te

rrenos proporcionen ·". 

Las caracteristicas que presenta esta ley(para el primer -

inciso), para esta actividad y sus.unidades de dotación -

son: La·s que no serán menor a la superficie necesaria para 

mantener 50 cabezas de ganado mayor o su equivalente y se 

determinarán teniendo en cuenta la capacidad forrajera de 

los terrenos y los aguajes, aplicando en lo conducuente, · 

lo establecido en su articulo 259 de la Ley. 

En el segun.do inciso, se calculará tomando en cuenta la -

cantidad y el valor de los recursos forestales. En los dos 
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casos se fijará técnicamente, mediante el estudio especial 

que al efecbo se elabore, la extensi6n de la unidad de do· 

taci6n económicamente suficiente para asegurar la subsis-

tencia decorosa y el mejoramiento de la vida campesina.Es

tos se explotarán en forma colectiva, salvo que se demues

tre que, es mejor bajo otro punto de vista económico, otro 

sistema de explotación. Art. 224. 

Con este problema de ambiguedad legal se ha venido enfren

tando el desarrollo de la ganadería del país. 

Las relaciones de propiedad y las formas de explotación 

agropecuaria están contenidas tanto en su base constituci2 

nal "Art. 2 7" como en esta ley. 

Su conocimiento permite conocer el proceso de formación de 

la explotación ganadera y la situación en que se encuentra 

con respecto a los principios de la Reforma Agraria. 

La creación y conservaci6n de la propiedad ganadera estan 

estrechamente ligadas a las características del proceso de 

dotación de tierra a los núcleos de población que carezcan 

de ella o no los tengan en cantidades suficientes! 

Esta ley no sefiala de manera expresa pero se interpreta 

que la propiedad agrfcola y fomento de la agricultura abar 

ca todas las variantes considerando dentro de es tas <!n e 1 

campo, .a la producción ganadera y ac.tividades afines, de · 
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aquí se deriva la necesidad de definir lo que se entiende 

por pequefia propiedad ganadera, concepto que se aclara en 

parte en 1a. fracci6n XV del Art. 27 constitucional. 

La Ley Federal de la Reforma Agraria en su Art. 250, con

firma equivalencias también tratadas en cuanto a la inafe~ 

tabilidad en el Regla~ento de la Inafectabilidad Agrícola 

y Ganadera, cuando sen.ala que una hectárea de riego equiv! 

le: a dos hectáreas de temporal; 4 de agostadero de buena 

calidad y 8 de monte o de agostadero en terrenos áridos. 

Dispone ésta que el área de la pequefia propieda.d ganadera -

será determinada en cada caso, mediante un acuerdo de ina

fectabilidad ganadera que el Secretario de la Reforma Agr! 

ria dicte, conforme al Art. 259 de esta misma ley. 

El reglamento dispone que los poseedores de predios rlisti

cos en la extensi6n legal, podrán .solicitar certificados -

de inafectabilidad, que podrán ser ganaderos o agropecua-

ri6s. Esta situación se presenta por circunstancias que h! 

cian indispensable otorgar garantía real al campesino gan! 

dero en wia época en que las condiciones de mercado hicie

ros necesario el fomento de esta actividad. 

La concesión de inafectabilidad define el tamafto de la ex

plotación ganadera. 

En 1940 tuvieron lugar los cambios <l.e mayor importancia en 
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1~ estructura de tenencia de la tierra, iniciándose con e! 

to el otorgamiento de concesiones de inafectabilidad gana

dera. 

Antes de la promulgaci6n de la ley de .197.l, se adopt6 el ' 

criterio de no renovaF las concesiones de inafectabilidl'!d 

ganadera de acuerdo a la politica del Presidente de la Re• 

pública. 

Ley de Fomento Agropecuario. 

Esta ley fué publicada en Diario Oficial de la Federación 

el 2 de enero de 1981, El objeto de esta ley es el Fomento 

de la Producci6n Agropecuaria y· Forestal, para con esto sa 

tisfacer las necesidades naci-onales y elevar las condicio

nes de vida en el campo. Contand0 a éste como factor impo! 

tan te de independencia económica. 

La aplicacion de esta ley es a cargo de la Secretaria de • 

Agricultura y Recursos Hidr§ulicos en coordinact6n con la 

Secretaria de la Reforma Agraria. Ast como también con las 

otras dependencias del Ejecutivo Federal de acuerdo a sus 

competencias. 

Las atribu¿iones que tiene la Secretaria de Agricultura y 

Recursos Hidráulicos, en lo. que respecta a la materia qui' 

trata ~sta ley son las siguientes: (Art.4o.Ley de Fomento 

Agropecuario). 
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I. Planear, organizar, fomentar y promover la produc

ci6n agropecuaria y forestal; 

II. Formular y proponer al Ejecutivo Federal el Pan N~ 

cional de Desarrollo Agropecuario y Forestal, rec~ 

bando previamente la opini6n de los comités direc

tivos de distritos de temporal. 

II I. Realizar estudios téc:nicos que permitan seftalar • -

los cultivos agricolas y las actividades ganaderas 

y forestales que resulten mayormente productivas, 

dando preferencia a los productos básicos, de acue.r 

do a las distintas condiciones ecol6gicas y socio

econ6micas de zonas determinadas. 

IV. Estudiar alternativas sobre las actividades suscep

tibles de realizar en cada regi6ri ecol6gica. 

V. Proponer el uso apropiado de los suelos, con objeto 

de aumentar la productividad. 

VI. Evaluar por ciclo y de acuerdo al tipo de cultivo -

las actividades y realizaciones agropecuarias y f~ 

restales que prevea el plan ,dependiendo de cada re

gi6n. 

VII. Realizar y mantener actualizados los estudios téc

nicos sobre la aptitud productiva y clasificaci6n 
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de los recursos agrícolas pecuarios y forestales; 

así como los inventarios regionales correspondierr 

tes. 

Promover y apoyar la organización de los recur-

sos rurales para el cumplimiento de los programas, 

la comercialización de sus productos y para alcan

zar objetivos de interés común. 

IX. Autorizar la importación o exportación de los pro

ductos agropecuarios y forestales, así como maqui

naria, refacciones e implementos agrícolas, semi-

llas, fertilizantes y plaguicidas, en coordinación 

con la Secretaria de Comercio, de acuerdo con sus 

respectivas competencias. 

X. Favorecer la disponibilidad de semillas mejoradas, 

fertilizantes y demás insumos de atención a requ~ 

rimientos de la productividad y la producción. 

XI. Determinar o proponer en su caso los estímulos más 

eficaces para la producción rural, y adoptar las -

medidas complementarias que se requieran para lle

varlos a la práctiva. 

~JI. Proponer la fijación de precios de garantía a los 

pr~ductores básicos y oleaginosos. 
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Intervenir en los distritos de riego, de drenaje 

y de protecci6n contra las .inundaciones en la -

aplicaci6n de este ordenamiento y de la Ley Fed~ 

ral de Aguas. 

XIV. Delimitar, establecer e intervenir en los distri 

tos de temporal. 

XV. Intervenir en la declaratoria de tierras ociosas 

de propiedad particular y determinar su explota

ci6n. 

XVI. Emprender acciones de promoción y fomento de las 

actividades agricolas, pecuarias y forestales. 

XVII. 

XVIII. 

Difundir profusamente, por los medios a su alca~ 

ce el Plan Nacional cuando haya sido aprobado y 

Las demás facultades que .. le confieren 6sta y 

otras leyes y sus reglamentos ... 

La S.A. y R.H., con la opinión de los productores agropecu! 

rios y la informaci6n que recabe de entidades del sector p~ 

blico, privado y social, elaborará conjuntamente con la Se

cretaria de Progre.maci6n y Presupuesto el proyecto de plan 

nacional de Desarrollo Agropecuario y Forestal proponiendo

lo posteriormente para que lo apruebe el Ejecutivo Fede----
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ral(Art. So.Ley de Fomento Agropecuario). 

Este plan de acuerdo al Art. 7 de esta Ley considerará el 

adecuado aprovechamiento de los recursos tanto en sus dis

tritos de riego, temporal y todo el sector rural para sa-

tisfacer las necesidades prontuarias alimenticias de nues

tro pais; las de la industria y las de exportaci6n cuando 

convenga a los requerimientos de la economía nacional, así 

como el de elevar las condiciones de vida y de trabajo del 

campo. 

Aprobado por el Ejecutivo, los planes con sus programas, -

así como las probables modificaciones serán obligatorias -

para el.sector Público Federal. 

Se ejecutarli concertándose en los estados de la Federaci6n; 

se puede también convertirse con los sectores sociales y pr!_ 

vados con las modalidades pertinentes y conforme a la orga

nizaci6n de los productores. 

La S.A. y R.H., coadyuvará con los gobiernos de los esta-. 

dos a la planificaci6n del desarrollo agropecuario y fores

ta.l 'de sus entidades, motivando a la organizacifm, partid· 

paci6n de los productores, para obtener las metas de produ~ 

ci6n y producti'vidad de este mismo plan.(Art.So. Ley de Fo

mento Agropecuario). 
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El logro del mismo se obtendrá por los programas estableci 

dos ya sean de apoyo técnico, de crédito, insumos e inver

siones nacionales y los que se requieran a fin de obtener 

sus objetivos. 

También, por los compromisos para realizarlos, con los di

ferentes organismos públicos y privados;promoverá el ade-

cuado aprovechamiento de las tierras agrícolas, pecuarias 

y forestales, cualquiera que sea su régimen de tenencia P! 

ra alcanzar los máximos de potencialidad productiva. 

Serán reconocidas como áreas productoras y de aplicaci6n -

de esta ley las que están comprendidas dentro de una cir-

cunscripci6n territorial o las comparta siendo estas: Eji

dos, comunidades, colonos, pequefios propietarios, toda el! 

se de organizaciones, asociaciones y unidades de producci6n 

reconocidas por las l~yes de nuestro país. 

Con el fin de organizar la producci6n y planear mejor la -

condici6n"temporal 1! ,que es una superficie que ocupa porce!!_ 

tajes elevados de nuestra condici6n geográfica se crean -

los distritos de temporal que comprenderán las caracterfs· 

ticas ecol6gicas y socioecon6micas de las zona. Esto es P! 

ra un mejor apoyo por parte de la S.A. y ~.H., coordinánd~ 

se también con cada uno de los comités directtvos que lo -

integran, en la aplicación de sus programas. 
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En esta ley se declara causa de Utilidad Pública el desti· 

no a la producci6n agricola de los terrenos de agostadero 

con no menos de ZOO hectáreas susceptibles Je cultivo. 

La Secretaria de la Reforma Agraria dispondrá de ellas pa· 

Ta destinarlas a la agricultura as! como proyectarlas para 

evitar la subdivisi6n antiecon6mica. 

Los precios y tarifas de los arrendamientos de maquinaria 

y equipo, instalaciones de almacenamiento y procesamiento 

de productos, as! como prestaciones de servicios que re--

quieran los productores, sedn fijados por la S.A. y R.H., 

en disposiciones de carácter general. 

Esta dependencia promover! también el empleo y adquisicj6n 

de los mismos por los sectores que intervienen en la pro-

ducci6n del campo. 

El Ejecutivo Federal Estableci6 el Fideicomiso de Riesgo -

Compartido para estimular al campo y apoyarlo con éste en -

caso de que no se lograsen los objetivos de producci6n, pr!:_ 

tendiérdose con esto dar una mejor seguridad al productor -

para que participen en los distintos programas. 

En el establecimiento de esta ley, se pretende controlar -

las car.actedsticas actuales que se han venido presentando 

en la tierra, como es la subdivisi6n antiecon6mica de la · 

misma que es el minifundio considerándola como la extensi6n 
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hasta de cinco hectáreas de riego o humedad o sus equivale!!. 

tes en otras clases de tierras, con la que no basta para o~ 

tener cuando menos una producci6n que arroje como beneficio 

el doble del salario mínimo en el campo, de acuerdo a la · 

regi6n. 

También la posibilidad de incorporar a la actividad produc· 
, 

tiva las tierras ociosas asf como las en littgio; pudiendo 

trabajarlas el Estado; los campesinos con derechos a salvo 

y los vecinos del municipio; esto conforme al orden seftala

do. 

La explotaci6n de las tierras ociosas deberán contratarse 

con los solicitantes que seleccione la S.A. y R.H. y que -

reúnan lo·s siguientes reqtiisitos:(Art.85 Ley de Fom.Agropecuario) 

1) Que sean de nacionalidad mexicana 

Z) Con experiencia en materia agrícola 

3) Acepten acatar los lineamientos en materia técnica 

agrfcola que determina la S.A. y R.H 

4) Que se obliguen a desarrollar la explotación que sugi~ 

re el Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario. 

S) Que se sometan expresamente al procedimiento adminis

trativo ante la S.A. y R.H., en caso de conflicto con 

motivo de los contratos, 
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Por último esta misma ley contiene, su capitulo de sanci2 

nes, en caso de no cumplirse por cualquiera de las partes; 

asi como el recurso administrativo a que tiene derecho el 

individuo.· 
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CAPITULO IV 

LA PROPIEDAD E INVERSION DEL EXTRANJ.ERO EN MEXICO 

a) FUNDAMENTOS Y LIMITACIONES CONSTITUCIONALES 

La equiparaci6n de los extranjeros con los nacionales des

pués del movimiento revolucionario de 1910, ha pretendido 

ser un firme principio del Sistema Juridico Mexicano; mis

mo que se refleja en el contenido de nuestra Constituci6n 

En el presente tema observaremos en la Constituci6n como 

norma y ley Suprema, dogmática y orgánica, establece pri!!_ 

cipios que fundamentan y limitan la propiedad e inversi6n 

del extranjero en México. 

Estos postulados sentarán las bases para después, en el -

siguiente inciso donde se tratan las leyes seamdarias·:.c:ott'< 

forme a nuestra jerarquía de leyes, se marquen las caract~ 

rísticas dentro de sus contenidos. 

De acuerdo a nuestro .orden jurídico, a continuaci6n sefial!_ 

ré los artículos constitucionales que definen la situaci6n 

del extranjero en México. 

Articulo lo. "En los Estados Uni~os Mexicanos todo indivJ. 

duo gozará de las garantias que otorga esta constitución, -

las cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino en ~ 

los casos y con las condiciones que ella misma establece". 
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Fundamento 

Corno antecedente a este precepto tenernos la Constituci6n de 

1857, con la diferencia que está consagraba los derechos 

del hombre tomando a éstos corno los derechos naturales, ad~ 

más de las garantias que otorgaba el estado al individuo. 

Nuestra constituci6n actual suprime esta parte y reconoce 

expresamente la existencia de los derechos del hombre, se

fialando que en los Estados Unidos Mexicanos todo individuo 

gozará de las garantias que otorgaC7.0). 

Este articulo no instituye ninguna garantía especifica; s~ 

concreta a hacer una declaraci6n.de carácter peneral, ins

tituye un derecho subjetivo ptlblico de :igualdad( 1:1)consis

tente en el goce de todas las garantias: Igualdad, liber-

tad, propiedad y seguridad jurídica para todos los indivi

duos. 

Limitaciones 

Nos sefiala, que para los individuos con cardcter de extran. 

jero prevee posibilidades de restringirles algunas garan~·

(70) Francisco Rarnirez Fonseca, Manual de Derecho Constit~ 

cional.Edi. Pac.3a.Bdici6n,México 1973. Pág.29 

é3.1) Ricardo Méndez Sil va, El Régimen Juridi co de 1 as In -

versiones Extranjeras en México, Editorial UNAM.1a. 

Edici6n,México 1969.Pág.85 
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tias, como lo describe en su segunda parte "siendo en los -

casos y con las condiciones que ella misma establece". 

La condici6n del extranjero está puesta al mismo nivel del 

individuo local en el goce de las garantías y según el 

status jurídico de cada persona, entra en relaci6n con el -

estado de acuerdo con las normas que le son aplicables. Es

ta misma situaci6n se le puede extender a la persona moral 

pues la coloca en una situaci6n de igualdad con los gober

nados y los individuos. 

· Articulo 2 7. "La propiedad de las tierras y aguas comprendi

das dentro de los limites del territorio nacional correspo~ 

den originalmente a la naci6n, la cual ha tenido y tiene d~ 

recho de transmitir el dominio de ellas a los particulares 

constituyendo la propiedad privada'.'. 

Las expropiaciones s6lo podrán hacerse por causa de utili

dad pública y mediante indemnizaci6n. 

La naci6n tendrá, en todo tiempo, el derecho de imponer a -

la propiedad privada las modalidades que dicte el interés 

público, así como el de regular, en beneficio social, el -

aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de 

.apropiaci6n, con objeto de hacer una distribución equitati 

va de la riqueza píablica, cuidar de su conservaci6n, lograr 

el desarrollo equilibrado del país, y el mejoramiento de -

las condiciones de vida de la poblaci6n rural y urbana. En 
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consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para orde· 

nar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provi· 

siones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bos· 

ques, a efecto de ejecutar obras públicas, y de planear y · 

regular la fundaci6n, conservación, mejoramiento y creci··· 

miento de los centros de población; para el fraccionamiento 

de los latifundios; para disponer, en los t@rminos de la • 

Ley Reglamentaria la organizaci6n y la explotaci6n colecti· 

va de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la P! 

quefia propiedad agrícola en explotaci6n ~ pan la c)'ead6n .. 

de nuevos centros de poblaci8n agr1cola con tierras y aguas 

que les sean indispensables¡ para el fomento de la agricul .. 

tura, y para evitar la destrucci8n de los elementos natura~ 

les y los dafios que la propiedad pueda sufrir en perjuicio 

de la sociedad. Los n6cleos de potilaci8n que carezc~n de · 

tierras y aguas, no las tengan en cantidad suficiente para 

las necesidades de su poblaci6n, tendrán derecho a que se · 

les dote de ellas,tomándolas de las propiedades inmediatas, 

respetando siempre la pequefia propiedad agrícola en explot~ 

ci6n. 

Corresponde a la naci6n el dominio directo de todos los re· 

cursos naturales de la plataforma continental, y los z6ca· 

los submarinos de las islas; de todos los minerales o subs· 

tanelas que, en vetas, mantos, masas o yacimientos, consti· 

tuyan dep6sitos cuya naturaleza sea distinta de los compo·· 
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nentes de los terrenos, tales como los minerales de los que 

se extraigan metales y metaloides utilizados en la indus--

tria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema 

y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; 

los productos deriva4os de la descomposici6n de las rocas, 

cuando su explotaci6n necesite trabajos subterraneos; los -

yacimientos minerales y orgánicos de materias susceptibles 

de ser utilizadas como fertilizantes; los combus'tibles min!!_ 

rales s6lidos; el petr6leo y todos los carburos hidrógeno -

sólidos o gaseosos, y el espacio situado sobre el territo

rio nacional, en la extensi6n y t6rminos que fije el dere·

cho internacional. 

Son propiedad de la nación las aguas de los mares tenito-

riales, en la extensión y tlhminos que fije el derecho in-

ternacional, las aguas marinas interiores; las de las lagu· 

nas y esteros que se comuniquen pe·rmanente o inteT111itente·· 

mente con el mar; las de los lagos interiores de formaci6n 

·natural que estlin ligados directamente a corrientes const~ 

tes; las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, 

·desde el punto de cause en que se inicien las pd111eras ••• 

aguas permanentes ~ntermit~ntes o torrenciales, hasta su d~ 

sembocadura en el mar; lagos, lagunas o esteros de propie·· 

dad nacional; las de corrientes constantes o inteT111itentes 

y sus afluentes directos, o indirectos cuando el cause de • 
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aquellas, en toda su extensi6n, o en parte de ellas, sirva 

de límite al territorio nacional o a dos entidades federa

tivas, o cuando pase de una entidad federativa a otra, o -

cruce la línea divisoria de la República; las de los lagos, 

lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cru

zados por líneas divisorias de dos o más entidades; o en-

tre la Rep6blica y un país vecino, o cuando el limite de -

las riberas sirva de lindero entre dos entidades federati

vas, o a la Rep6blica con·un país vecino; las de los manll!!. 

tiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces,· 

vasos o rrberas de los lagos, lagunas o esteros de propie

dad nacional, y las que se extraigan de las· mina~ y los •• 

cauces, lechos o ri'bens c;le los lagos r corri-entes inter!~ 

res, en la extensión que fija la ley, Las aguas del subsu! 

lo pueden ser libremente extraídas mediante obras artifi·· 

ciales y podrán apropiarse por el duetto del teneno¡· pero -

cuando lo exija el inter~s ptlblico o se afecten otros apr,2 

vechamientos, el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su e!. 
' ' 

tracci6n y utilizad6n, y ailn estaolecer zonas vedadas, al 

igual que para las demás aguas de propiedad nacional.Cua•• 

lesquiera otras aguas no incluidas en la en1JJ11eTacr6n ante• 

rior, se considerarán como parte in te gr ante de la propie - -

dad de los terrenos por los que corran·, o en los que se e!!: 

cuentren sus dep6sitos; pero si se localizaren en dos o mh 

predios, el aprovechamiento de estas aguas se considerarli ·· 
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de utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones · 

que dicten los Estados. 

En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, 

el dominio de la naci6n es inalineable e imprescriptible · 

y la explotaci6n, el uso o el aprovechamiento de los recur 

sos de que se trate, por los particulares o por soci~dades 

constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrán re!_ 

lizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecut.!. 

vo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que e! 

tablescan las leyes. 

Las .normas legales relativas a obras o trabajos de explota

ci6n de los minerales y substancias a que se refiere el P! 
rrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobaci6n de los 

que se efectúen o deben efectuarse a partir de su vigencia, 

independientemente de la fecha de otorgamiento de las conc~ 

siones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de -

éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer 

reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias corre! 

pondientes de harán'por el Ejecutivo, del petróleo y de los 

carburos de hidrógeno s61ido, Uquidos o gaseosos, o· de. mi· 

nerales radioactivos. No se otorgarán concesiones ni contr!_ 

tos, ni subsistirán los que, en su caso, se hayan otorgado, 

y la nación llevad a cabo la explotación 'de eso.s produc • -

tos, en los términos que sefiale la ley reglamentaria respef_ 
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tiva. Corresponde exclusivamente a la naci6n, generar, co~ 

ducir, transformar; distribuir y abastecer energia eléctri 

ca que tenga por objeto la prestación de servicio pfiblico, 

en esta materia no se otorgarán concesiones a particula··· 

res, y la nación aprovechará los bienes y recursos natura· 

les que se requieran para dichos fines. 

Corresponde también a la naci6n, e 1 aprovechamiento de los 

combustibles nucleares para la generación de energia nu--

clear y la regulaci6n de· sus aplicaciones en otros prop6si 

tos. El uso de la energía nuclear s6lo podrá tener fines • 

pacíficos. 

La naci6n ejerce, en una zona económica exclusiva, situada 

fuera del mar territorial y adyacente a éste, los derechos 

de soberania y las jurisdicciones que determinen las leyes 

del Congreso. La zona económica exclusiva se extenderá a -

doscientas millas náuticas, medidas a partir de la linea · 

de báse desde la cual se mide el mar territorial, En aaue· 

llos casos en que esa extensión produzca superposición con 

las zonas económicas exclusivas de otros Estados, la deteL 

minaci6n de las respectivas zonas se hará en la medida en 

que resulte necesario, mediante acuerdo con estos Estados. 

La capacidad para adquirir el dominio de las tiertas y -··

aguas de la nación, se regirá por las siguientes prescrip-
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e iones: 

l. Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización, 

y las sociedades mexicanas, tienen derecho para adquirir -

el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones, o para 

obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Es 

tado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, 

siempre que convengan, ante la Secretaria de Relaci'ones ,en 

considerarse como nacionales respecto de dichos bienes, y 

en no invocar, por lo mismo, la protección de sus gobrer•• 

nos, por lo que se refiere a aqu6llos: bajo la pena, en C! 

so de .faltar al convenio, de perder, en Beneficio de la na

ción, los bienes que hubiesen adquirido en virtud del mis

mo. En una faja de cien kilómetros a lo largo de las front~ 

ras, y de cincuenta en las playas, por nrng11n motivo podrán 

los extranjeros adquirir el dominio directo sobre las tie.· 

rras o aguas. 

El estado, de acuerdo con los inte~eses pOblico~ internos,y 

los principios de reciprocidad, podrá, a juicio de la Seer~ 

ta ria de Relaciones, conceder autorizaci6n a los Estados • 

extranjeros para que adqúieran, en el lugar permanente de 

la residencia de lC·S Poderes Fe de Talas' la propiedad priv!_ 

da de bien inmuebles necesarios para el servic~o directo 

de sus embajadas o legaciones. 

II. Las asociaciones religiosas denominadas iglestas, cua!. 
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quiera que sea su credo, no podrán, en ningún caso, tener 

capacidad para adquirir, poseer e dministrar bienes raí-

ces, ni capitales impuestos sobre ellos; los que tuvieren 

actualmente, por sf o por interp6sita persona, entrará al 

dominio de la nación, concediéndose acci6n para denunciar 

los bienes que se hallaren en tal caso. La prúeba de pre

sunciones será bastante para declarar fundada la denuncia. 

Los templos destinados al culto público son propiedad de 

la nación, representada por el Gobierno Federal, quien de· 

terminará los que deben continuar destinados a su objeto. 

Los obispados, casas curales, seminarios, asilos o cole-

gios de asociaciones religiosas, conventos, o cualquier -

otro edificio que hubiere, sido construido o destinado a 

la administraci6n, propagación o ensenanza de un culto r~ 

ligioso, pasarán desde luego, de pleno deTecho, al domi-

nio directo de la nación, para destinarse exclusivamente 

a los servicios pfiblicos de la Federaci6n, o de los Esta· 

dos, en sus respectivas jurisdicc:i:-ones. Los templos que • 

en lo sucesivo se erigan para el culto público serán pro· 

piedad de la nación. 

III. - Las instituciones de beneficenci'a, púbUca o priva• 

da que tengan por objeto el auxilio de los necesitados, la 

investigaci6n cientifica, la difusión de .la enseftanza, la 

ayuda recíproca de los asociadios, o cualquier otro objeto 

Ucito, no podrán adquirir más bienes rafees que los indi! 
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pensables para su objeto, inmediata o directamente destina

dos a él; pero podrán adquirir, tener y administrar capita

les impuestos sobre bienes raices, siempre que los plazoa -

de imposición no excedan de diez afios. En ningún caso las -

instituciones de esta indole podrán estar bajo el patronato, 

dirección, administración, cargo o vigilancia de corporaci~ 

nes o instituciones religiosas, ni de ministros de los ~ul

tos o de sus asimilados, aunque estos o aquellos no estuvi~ 

ren en ejercicio. 

IV. Las sociedades comerciales, por acciones, no podrán ad

quirir, poseer o administrar fincas rfisticas. Las socieda~

des de esta clase que se constituyeren para explotar cual~

quier ·industria fabril, minera, petrolera, o para alg611 

otro fin que no sea agricola, podrán adquirir, poseer o a~ 

ministrar terrenos 6nicamente en la extensión que sea es-

trictamente necesaria para los establecimientos o servi--

cios de los objetos indicados, y que el Ejecutivo de la -

Unión, o de los Estados, fijarán en cada caso. 

V. Los bancos debidamente autorizados, conforme a las le

yes de instituciones de crédito, podrán tener capitales i~ 

puestos sobre propiedades urbanas y rústicas, de acuerdo -

con las prescripciones de dichas leyes, pero no podrán te

ner en propiedad, o en administración, más bienes ratees -

que los enteramente necesarios para su objeto directo. 
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VI~- Fuera de las corporaciones a que se refieren las fraf 

ciones III, IV y V, asi como de los núcelos de poblaci6n · 

que de hecho, o por derecho, guarden el estado comunal, o 
'v 

de los · úcleos dotados, res ti tui dos o consti tuídos en cen · 

tros de poblaci6n agrícola, ninguna otra corporaci6n civil 

podrán tener en propiedad, o administrar por sí bienes rai 

ces o capitales impuestos sobre ellos, con la única excep· 

ci6n de los edificios destinados inmediata y directamente 

al objeto de la instituci6n. Los Estados y el Distrito P! 

deral, lo mismo que los Municipios de toda la República,· 

tendrán plena capacidad para adquirir y poseer todos los · 

bienes raices necesarios para los servicios públicos. 

Las leyes de la Federación, y de los Estados en sus respef 

tivas jurisdicciones, determinarán los casos en que sea de 

utilidad pública la ocupaci6n de la propiedad privada, y · 

de acuerdo con dichas leyes la autoridad administrativa h! 

rá la declaraci6n correspondiente •. El precio que se fijará 

como indemnizaci6n a la casa expropiada se basará en la • -

cantidad que como valor fiscal de ella figura en las ofic! 

nas catastrales o recaudadoras, ya que este valor haya si

do manifestado por el propietario, o simplemente aceptado 

por él de un modo táctico, por haber pagado sus contribu·· 

ciones con esta base. El exceso de valor o el dem~rito que 

haya tenido la propiedad particular por las mejoras o det! 
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rioros ocurridos con posterioridad a la fecha de la asigna

ción del valor fiscal, será lo único que deberá quedar suj~ 

to a juicio parcial o a resolución judicial. Esto mismo se 

observará cuando se trate de objetos cuyo valor no esté fi 

jad¿ en las oficinas rentisticas. 

El ejercicio de las acciones que corresponden'a la Naci6n, 

por virtud de las disposiciones del presente articulo, se -

hará efectivo por el procedimiento juidcial, pero dentro de 

este procedimiento, y por orden de los tribunales correspo!!. 

dientes, que se dictard en el plazo máximo de un mes, las -

autoridades administrativas procederln, desde luego, a la -

ocupaci6n administrativa, remate o venta de las ti.erras o • 

aguas de que se trate, y todas sus acciones, sin que en ni!!. 

gún caso pueda revocarse lo hecho por las mismas autorida·

des, antes de que se dicte' sentencia ejecutoriada. 

VI l. Los nQcleos de poblad6n, que de hecli.o, o por derecho, 

guarden el estado comunal, tendrln. capacidad para disfrutar, 

en común, las tierras, bosques y aguas que les pertenezcan • 

o que se les hayan restituido o restituyeren. 

Son de jurisdicci6n federal todas las cuestiones que, por • 

limites de terrenos comunales, cualquiera que sea el origen 

de éstos, se hallen pendientes, o se susciten entTe dos o -

más núcleos. de poblaci6n. Bl Ejecutivo Federal se avocará 
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al conocimiento de dichas cuestlones, y propondrá a loa in· 

teresados la resolución definitiva de las mismas. Si estu- · 

vieren conformes, la proposición del Ejecutivo tendrá fuer 

za de resolución definitiva y será irrevocable, en caso ·• 

contrario, la parte ~ partes inconformes podrán reclamarla 

ante la Suprema Corte de Justicia de la Na.ci6n, sin perj u!, 

cio de la ejecución inmediata de la proposición presiden-

cial. 

La ley fijar!i. el procedimiento breve; conforme e.l cual de

berán tramitarse las mencionadas controversias. 

VIIT. Se declaran nulas: 

a) Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes per 

tenecientes a los pueb1os; ranchertas, congregaciones o -

comunidades, hechas por los jefes políticos, gobernadores 

de los Estados, o de cualquier otr·a autoridad local, en -

contravensión a .lo dispuesto en la Ley del ZS de junio de 

1856, y de más leyes y disposiciones relativas. 

b) Todas las concesiones, composiciones o ventas de tie-

rras , aguas y montes hechas por la Secretaria de Fomento, 

Hacienda o cualquiera otra autoridad federal, desde el día 

lo. de diciembre de 1976.hasta la fecha, con la cuales se 

hayan invadido y ocupado ilegalmente los ejidos, teTTenos 

.de comlin repartimiento, o cualquier otra clase pertenecie!!. 
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tes a los puebles, rancherías, congregaciones o comunidades 

y núcleos de poblaci6n. 

c) Todas'las diligencias de apeo o deslinde, transaccio·

nes, enajenaciones o remates practicados durante el perio· 

do de tiempo a que se refiere la fracci6n anterior, por CO!!!, 

paftias, jueces y otras autoridades de los Estados o de la • 

Federaci6n con los cuales se hayan invadido u ocupado ile~· 

galmente tierras, aguas y montes de los e}idos, terrenos de 

común repartimiento, o de cualquier otra clase, pertenecie~ 

tes a núcleos de poblaci6n. 

Quedan exceptuadas de la nulidad anterior, únicamente las -

tierras que hubieren sido tituladas en los repartimientos 

hechos con apego a la ley de 25 de junio de 1856, y poseí

das en nombre propio ~ título de dominio, por más de diez 

afios, cuando su superficie no exceda de cincuenta hectá-

reas. 

IX.· La divisi6n o reparto que hubiere hecho con aparien

cia de legitima entre los vecinos de algún núcleo de po·- · 

blación, y en la que haya habido error o vicio, podrá ser 

nulificada cuando asi lo soliciten las tres cuartas par-· 

tes de los vecinos que estén en poseci6n de una cuarta · • 

parte de los terrenos materia de la divisi6n, o una cuar· 

¡ ta parte de los mismos vecinos cuando est6n en pocesi6n 

de las tres cuartas partes de los terrenos. 
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X. Los núcleos de poblaci6n que carezcan de ejidos, o que 

no puedan lograr su restituci6n por falta de titules, por 

imposibilidad de identificarlos, o porque legalmente hubi~ 

ren sido enajenados, serán dotados con tierras y aguas su

ficientes para constituirlos, conforme a las necesidades -

de su poblaci6n, sin que en ningfín caso deje de conced@rs~ 

le la extensi6n que necesiten, y al efecto se expropiará,· 

por cuenta del Gobierno Federal, el terreno que baste a •• 

ese fin tomándolo del que .se encuentre inmediato a los pu~ 

bles interesados. 

La superficie o unidad individual de dotaci6n no deberá •• 

ser en lo sucesivo, menor de diez hectáreas de riego o hu

medad; o, a falta de ellos, de sus equivalentes en otras • 

clases de tierras, en los tErminos del párrafo tercero de 

la fracci6n de este arttculo. 

XI. Para los efectos de las di.spos:i:ciones contenidas en • 

este articulo, y de la.s leyes reglamentarias que se expi·· 

dan, se crean: 

a) Una dependencia directa del Ejecutivo Federal, encarga

da de la aplicaci6n de leyes agrarías y de su ejecución. 

b) Un cuerpo consultivo compuesto de cinco personas, que 

serán de.signadas por el Presidente de la República, y que 

tendrá las funciones que las leyes orgánicas reglamenta~·· ,, 
·;, 
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rias le fijen. 

c) Una comisi6n mixta compuesta de representantes de los • 

campesinos, cuya designaci6n se hará en los términos que -

prevenga la ley reglamentaria respectiga, que funcionará -

en cada Estado, y en el Distrito Federal, con las atribu-

ciones que las mismas leyes orgánicas y reglamentarias de

terminen. 

d) Comités particulares ejecutivos para cada uno de los -

nficleos de poblaci6n que tramiten expedientes agrarios, 

e) Comisariados ej idales para cada uno de los ntlc1eos de 

poblaci6n que posean ejidos. 

XII. Las solicitudes de restituci6n o dotaci6n de tierras 

o aguas se presentarán, en los Estados directamente ante ~ 

los gobernadores. 

Los gobernadores turnarán las solicitudes .a las comisiones 

mixtas, las que sustanciar&n los expedientes en plazo pere!!_ 

torio y emitirán dictamen; los gobernadores de los Estados 
...., \ 

aprobarán, o modificarán el dictamen de las comisiones mex-· 

tas, y ordenarán que se di! poseci6n inmedbta de lÚ super

ficies que, en su concepto, procedan. Los expedientes pasa .. 

rán entonces, al Ejecutivo Federal para su resoluci~n. 

Cuando los gobernadores no cumplan con lo ordenado en el .. 
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párrafo anterior, dentro del plazo perentorio que fije la 

Ley, se considerará.desaprobado el dictamen de las comisi~ 

nes mixtas, y se turnará el expediente inmediatamente al · 

Ejecutivo Federal. 

Inversamente, cuando las comisiones mixtas no formulen dif 

tamen en plazo perentorio, los gobernadores tendrán facul

tad para conceder posesiones en la extensi6n que juzguen -

procedente. 

XIII. La dependencia del Ejecutivo, y el Cuerpo Consulti· 

vo Agrario, dictaminarán sobre la aprobaci6n, rectifica··· 

ci6n o modificaci6n de los dictámenes formulados por las · 

comisiones mixtas, y con las modificaciones que hayan in-· 

troducido los gobiernos locales, se informar& al ciudadano 

Presidente de la República, para·que 6ste dicte resoluci6n 

como suprema autoridad agraria. 

XIV. Los propietarios afectados con resoluciones dotato·· 

rias o restitutorias de ejidos o aguas, que se hubiesen -

dictado en favor de los pueblos, o que en lo futuro se dif 

taren, no tendrán ningful derecho, ni recurso legal ordina· 

.rio, ni podrán promover el juicio de amparo. 

Los afectados con dotaci6n, tendrán solamente el derecho de 

·acudir al Gobierno Federal para que les sea pagada la inde~ 

ni:r.aci6n correspondiente. Este derecho deberán ejercitarlo · 



199 

los interesados dentro del plazo de un ano, a contar desde 

la fecha en que se publique la resolución respectiva en el 

Diario Oficial de la Federación. Fenecido este t~rmino, 

ninguna reclamación será admitida. 

Los dueños o poseedores de predios agricolas o ganaderos, -

en explotación, a los que se hayan expedido, o en lo futu

ro se expida, certificado de inafectabilidad, podrán. promo 

ver el juicio de amparo contra la privación o afectación -

agraria ilegales de sus tierras o aguas. 

XV. Las comisiones mixtas, los gobiernos locales y las d~ 

más autoridades encargadas de las tramitaciones agrarias, 

no podrán afectar, en ningún caso la pequena propiedad --

agrícola o ganader~ en explotación, e incurrirán en respo!!_ 

sabilidad, por violaciones a la Constitución, en caso de -

conceder dotaciones que la afecten. 

Se considerará pequefta propiedad agrícola la que no exceda 

de cien 'hectáreas de riego o humedad de primera, o sus ••• 

'equivalentes en otras clases de tierras en explotación. 

Para los efectos de la equivalencia se computará una hec

tárea de riego. por dos de temporal, por cuat?'O de agostad~ . 

ro de buena calidad, y por ocho de monte o de agostadero -

en terrenos .áridos. 

Se considerará asimismo, como pequena propiedad, ias supe~ 
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fieles que no excedan de doscientas hectáreas en terrenos 

de temporal o de agostadero susceptibles de cultivo; de · 

ciento cincuenta cuando las tierras se dediquen al culti· 

vo del algod6n, si reciben riego de avenida, fluvial o ·· 

por bombeo; de trescientas, en explotaci6n, cuando se de~ 

tinen al cultivo de plátano, cafia de azúcar, caf~, hene·

quén, hule, cocotero, vid, olivo, quina, vainilla, cacao 

o árboles frutales. 

Se considerará pequefta propiedad ganadera la que no exce

da de la superficie necesaria para mantener hasta quinie!!_ 

tas cabezas de ganado mayor, o su equivalente en ganado -

menor, en los ·"términos que fije. la ley, de acuerdo con -

. la capacidad fonajera de los terrenos. 

Cuando, debido a obras de riego, drenaje o cualquiera otras 

ejecutadas por los duefios o poseedores de una pequefias pr2 

piedad a la que se le haya exped_ido certificado de inafec· 

tabilidad, se mejore la calidad de sus tierras para la ex· 

plotaci6n agricola o ganadera de que se trate, tal propie· 

dad no podr~ ser objeto de afectaciones agrarias, aún cua~ 

do, en virtud de la mejoria obtenida, se rebasen los máxi

mos sefialados por esta fracci6n, siempre que se reíman los 

requisitos que fije la Ley. 

XVI.. Las tierras que deban ser objeto de adjudicaci6n in· 

dividua! deberiin fraccionarse, precisamente 1 en el momento 
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de ejecutar las resoluciones presidenciales, conforme a -

las leyes reglamentarias. 

XVII. El Congreso de la Uni6n, y las legislaciones de los 

Estados, en sus respectivas jurisdicciones, expedirán le-

yes para fijar la extensi6n máxima de la propiedad rural,y 

para llevar a cabo el fraccionamiento de los excedentes,de 

acuerdo con las siguientes bases: 

a) En cada Estado, y en el Distrito Federal, se· fijará la 

extensi6n máxima de tierra de que se pueda ser duefto un s~ 

lo individuo, o sociedad legalmente constituida. 

b) El excedente de la extensi6n fijada deberá ser fracci2 

nado.por el propietario en· el plazo que seftalen las leyes 

locales, y las fracciones serán puestas a la venta en las 

condiciones que aprueben los gobiernos, de acuerdo con las 

mismas leyes. 

c) Si el propietario se opusiere al fraccionamiento, se -

llevará éste a cabo por el gobierno local, mediante la ex

propiaci6n. 

d) El valor de las fracciones será pagado por anualida--

des que amorticen capital o réditos, a un tipo de interés 

que no exceda de 3\ anual. 

e) Los propietarios estarán obligados a recibir los bonos 
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de la deuda agraria local, para garantizar el pago de la -

propiedad expropiada. Con este objeto, el Congreso de la -

Unión expedirá una ley facultando a los Estados para crear 

su deuda agraria. 

f) Ningún fraccionamiento podrá sancionarse sin que hayan 

quedado satisfechas las necesidades agi-arias de los pobla

dos inmediatos. Cuando existan proyectos de fraccionamien

to por ejecutar, los expedientes agrarios serán tramitados 

de oficio en plazo perentorio. 

g) Las leyes locales organizarán el patrimonio de familia 

determinando los bienes que deban constituirlo, sobre la -

base de que será inalineable y no estará sujeto a embargo, 

ni a gravamen ninguno, y 

XVIII. Se "declaran revisables todos los contratos y conc!t 

.siones hechos por los gobiernos anteriores, desde el afto -

de 1876, que hayan traído por consecuencia el acaparamien

to de tierras, aguas y riquezas naturales de la naci6n, por 

una sola persona o sociedad, y se faculta al Ejecutivo de 

la Unión para declararlos nulos cuando impliquen perjuicios 

graves para el interés público. 

XIX. Con arreglo a esta Const ituci6n, el Estado dispC1ndrá 

las medidas para la expedita y honesta impartici6n de la -

justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad j~ 
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rídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la 

pequefta propiedad, y apoyará la asesoria legal de los cam

pesinos. 

XX. El Estado promoverá las condiciones para el desarro

llo rural integral, c.on el propósito de generar empleo y -

de garantizar a la poblaci6n campesina el bienestar y su -

participación e incorporación en el desarrollo nacional, -

y fomentará a la actividad agropecuaria y forestal para el 

óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, in

sumos, créditos, servicios de capacitaci6n y asistencia 

técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria 

para. planear y organizar la producción agropecuaria, su i!!. 

dustrialización y comercialización, considerándolas de in-

. terés pliblico.". 

Fundamentos 

Al terminar la Independencia, el nuevo estado mexicano por 

ese.solo hecho adquirió la propiedad de las tierras y 

aguas dentro de los limites de su territorio. Nuestra Con!L 

titución emplea esta fórmula declarando que las tierras y 

aguas dentro de su territorio nacional, correspondan origi 

nariamente a la Nación. 

Esta propiedad la entendemos con la potestar que tiene el 

Estado sobre su territorio, pero no considerándolo dentro 
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del concepto de propiedad del derecho civil(7Z) 

En este articulo además de ver consagrada la garantia de -

propiedad veremos también que contiene disposiciones de ·

transcendencia social. 

La garantia de propiedad se deriva de que la naci6n ha te• 

nido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellos 

a los particulares en propiedad privada. El regimen conte• 

nido en este articulo recibe un enfásis redoblado, al apu~ 

tar que el dominio de la naci6n es inalienaóle e impres--

criptible y que las concesiones s6lo podrian. ser otorgadas 

a los particulares por el Gobierno Federal. 

Es pues concluir que en este articulo existe una configur~ 

ci6n general de la acci6n del individuo ya sea nacional o 

extranjero con respecto a obtener la propiedad de un bien, 

siempre que estos se ajusten a las distintas modalidades -

que rigen al mismo. 

Y en lo que respecta a la inversi6n nacional o extranjera, 

podemos seftalar que en este pronunciamiento se marcan tam

bién las 'reas en que las personas o sociedades pueden par 

ticipar, asi como aquellos que son de uso exclusivo de la 

naci6n; con las modalidades aplicables a la figura indi vi

duRl o de persona moral. 

(72) Ramirez Fonseca. Pág.168. 



l05 

Limitaciones 

Como el tema que estoy tratando prevee solo al régimen ju· 

rtdico de. la propiedad e inversi6n del extranjero en Méxi· 

co, sel\alaré s6lo los :limitantes en este art1'.culo, de los 

conceptos anteriores .. 

1) Que convengan ante la Secretarta de Relaciones Exteri~ 

res en considerarse como nacionales respecto de dichos bi~ 

nes. 

2) No invocar por lo que toca a sus Bienes, la protecci6n 

de sus gobiernos: en caso contrario, los perder&n en bene· 

ficio de la Naci6n. 

3) Dentro de una zona de cien kil6metros a lo largo de las 

fronteras y de cincuenta en las playas, e~iste absoluta ;• 

prohibici6n para que adquieran el dominio directo sobre los 

citados bienes C:zona prohibida). 

4) Que las sociedades comerciales por acciones, no podrln 

adquirir, poseer o administrar fincas nlsticas; Este pre•• 

cepto obliga a las sociedades a que se organicen conforme 

lo determinen las leyes reglamentarias para poder disfru-.. 

~ar sus bienes(?~). 

( 73) Leonel Péreznieto Castro.Derecho Internacional Priv! 

do Editorial Harla 2a.Edici6n,México 1~82,P&g.102, 
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En lo que respecta a la inversión nacional o extranjera p~ 

demos percatarnos que existen bases o lineamientos constit~ 

cionales que se deben de tomar en cuenta para configurarse 

las leyes secundarias. La Ley para Promover la Inversi6n M~ 

xicana y Regular lw rnversi6n Extranjera, tiene como princi 

pio que existen actividades reservadas al Estado y estas ·

son: Petroleo y demás hidrocarburos, petroqufmica básica, -

explotación de minerales radioactivos y generación de encr· 

gia nuclear, mineria, electricidad, ferrocarriles, comunic.!!. 

ciones telegráficas y radiotelegráficas y las demás aue fi

jen las leyes respectivas, pudiendo los inversionistas par

ticipar en las demás áreas que decidan estas leyes. 

La Doctrina Calvo, que fue incorporada en la Constituci6n -

de 1917," la igualdad entre nacionales y extranjeros''., afir

m6. a propiedad de la naci6n sobre los recursos naturales -

del pais y sujet6 el derecho de propiedad, sobre los que se 

han apoyado la polftica y la legislaci6n mexicana en mate-

ria de inversiones extranjeras.(74). 

Cabe mencionar que de acuerdo a las últimas reformas que -

se han presentado dentro del perfodo ael Lic. Miguel de la 

Madrid, se observa que los articulos 25 y 26' constituciona· 

les son consecuencia del articulo 27 que analizamos. 

{.74) Ricardo Eztajer"Régimen de la Inversi6n Extranjera en 

M6xico: Los Ul timos Criterios Oficiales" ,en Juridica • 

No.8, M6xico {Julio de 1976),Pág. 557 
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Determinan estos articules que el e~tado moderno no puede 

abstenerse ante los problemas econ6micos que se presentan 

en la naci6n. 

El desarrollo econ6mico es un factor necesario que debemos 

de lograr y controlar; para con esto encontrar un equili-· 

brio de distribuci6n del ingreso y la riqueza que debe ser 

alcanzado por todos los grupos y clases sndales. 

La planeaci6n muesta el interés del Estado, de organizar -

los diferentes sectores que intervienen en el desarrollo • 

de nuestro pais, siendo necesaria la proyecci6n y coordin! 

ci6n de las distintas actividades econ6micas para obtener 

estos objetivos; tomando en cuenta dentro de éstas, tam··· 

bién la intervenci6n nacional y extranjera. 

A continuaci6n presento los enunciados de estos articules: 

a) Articulo 25. Corresponde al Estado la rectorta del • 

desarrollo nacional para garantizar que éste sea inte• 

gral, que fortalez~a la Sofieranh de _la Naci6n y su • -

régimen democrlitico y que, 111edi'ante el ,fomento del cr~ 

cimiento econ6mico v el empleo y una mBs justa distri

bución de la libertad r la dignidad de los individuos, 

grupos y clases sociales, cuya segurtdad proteBe esta 

Constituci6ri. 

Al desarrollo econ6mico nacional concurrid, con res- -
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ponsabilidad social, el sector público, el sector so

cial y el sector privado sin menoscabo de otras for-

mas de actividad económica que contribuyan al desarro 

llo de la Nación. 

El sector pGblico tendrá a su cargo de manera exclus! 

va las áreas estratégicas definidas por esta Cosntit~ 

ción. 

Para un mejor cumplimiento de sus fines, la ley ptec! 

· sará formas de participación social en estas áreas, -

conservando el Estado en todo tiempo el control sobre 

su conducción y operación-

Asimismo, podrá participar por si n con los sectores 

social y privado, de acuerdo con la ley, nara impul-

sar y organizar las áreas proritarias del desarrollo. 

Baio critérios de equidad social y productividad se • 

apoyad e impulsará al sector social y al sector pri:· 

vado de la econom:í.a, sujetándolos, junto con las acti 

vid11des econ6mi'cas aue TeaU.za·rli el E$tado, a las mo

dalidades que dicte el interés püolico y al uso, en • 

beneficio general, de los recursos productivos, cuí-

dando su conservación y el medio am'fliente. 

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la O! 

ganización y la expansión de. la acti'vi'dad econó111ica • 
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del sector social, de los ejidos, organizaciones de -

trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que 

pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los traba

jadores y, en general, de todas las formas de organi

zaci6n social para la producción, distribución y con

sumo de bienes y ~ervicios socialmente necesarios, 

La ley alentará y protegerá la actividad económica 

que realicen los .particulares y nroveerli las condici.Q. 

nes nara el desenvolvimiento de la empresa privada, -

en los ttirninos que establece esta Constitución.· 

bl Articulo 26. Bl Estado Organizarli un sistema de pla- -

nenci6n democrática del desarrollo nacional que impri 
.;:. 

ma solidez, dinamismo, permanencia y equidad al creci 

miento de la eco11om1'.a para la independencia y la demo 

cratización politica, social y cultural de la Nacion. 

Los fines del proyecto nacional ·contenidos en esta •• 

Const ituci6n determinarán los objetivos de la planea· 

ci6n. 

La planeaci6n será democrática. Mediante la particip! 

ción de los diversos sectores socia>es recogerá las -

aspiraciones y las demandas de la sociedad para incor. 

pararlos al plan y los programas de desarrollo. Habrá 

un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán --
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obligatoriamente los programas de la Administraci6n -

PUblica Federal. 

La Ley facultar& al Ejecutivo para que establezca los 

procedimietos de participaci6n y consulta popular en 

el sistema nacional de planeaci6n democrAtica, y los 

critérios para la formulaci6n, instrumentaci6n, con· 

trol y evaluaci6n del plan y los programas de desa·-

rrollo. Asimismo determinarfl los· 6rganos responsables 

del proceso de planeaci6n y las bases para que el 

Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los 

gobiernos de las entidades federativas e induzca y -

concierte con los particulares las acciones a reali-

zar para su elaboraci6n y ejecuci6n. 

El Ejecutivo Federal informarll al Congreso de la Uni6n 

de los critérios que sirvan de base al plan nacional 

de desarrol'lo con el fi'n de que los considere al eje!, 

cer sus . atribuciones c.onsti tucionales. 

ArUculo 3U."La nacion.alidad mexicana se adquiere por 

nacimiento o por naturalizaci8n. 

A) Son mexicanos ·:Por nacimiento: 

I) Los que nazcan en territori·o de la Re¡Ulblica, 

sea cual fuere la nacionalidad de sus padres; 
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II) Los que nazcan en el extranjero de padre mexica· 

no o de madre mexicana, y · 

III) Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeron! 

ves mexicanas, sean de guerra o mercantes. 

B) Son mexicanos por naturalizaci6n: 

I) Los extranjeros que obtengan, de la Secretaría de 

RelaciDnes Exteriores, carta de nattiralizaci6n, y 

II La mujer o var6n extranjeros que contraigan matri 

monio con var8n o con mujer mexicanos, y tengan · 

o establezcan su domicilio dentro del territorio 

nacional"· 

Fundamentos 

Definimos a la nacionalidad como al lazo político que 

une a un individuo con un Estado, y establece sus de· 

rechos o obligaciones. 

Este medio de adquisici6n lo podemos basar en varios 

supuestos conforme a la ·calidad de adquisici6n. 

Cuando se obtiene por nacionalidad: a1 primero se pu~ 

de describir y se le denomina Jus Soli, es decir el · 

lugar de nacimiento determina su adquisici6n, hacien· 

do caso omiso de la nacionalidad. 
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El segundo supuesto se le denomina Jus Sanguinis, es 

decir el derecho es transmitido por la filinci6n, so 

lo tomando en cuenta la nacionalidad de los padres -

o de algWlo de ellos. 

Cuando se obtiene por naturalizaci6n: En el primer -

supuesto, se obtiene por carta de naturalizaci6n que 

expide la S.R.E.; aquí se encuentran los extranjeros 

que optan por la Nacionalidad Mexicana con excepci6n 

de los tres supuestos siguientes: 

En el segundo supuesto:. se consideTan la mujer o el 

var6n extranjeros que contraigan matrimonio con vaT6n 

o mujer mexicanos y tengan o establezcan su domicilio 

dentro del territorio nacional. 

Esta disposici6n a pesar de estar declarada dentro -

de la Consti"tuci6n a nivel de ley reglamentaria está 

sujeta a que el extraniero solicite dicha adquisici6n 

a la S.R.E. 

Bl tercer supuesto: es en caso de matrimonio de ex-

tranjeros cuando Wlo de los c6nyuges adquiera la na-

cionalidad mexicana el otro tendri derecho a obtener 

la mrsma nacionalidad, solicitándola a la S.R.E. 

El quinto supuesto: es aquel que se obtiene por vía -

privilegiada que aunque no se encuentra consagrada en 
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el articulo 30 Constitucional dá cabjda para que se 

describa dentro de la ley reglamentaria, que es la -

de Nacionalidad y Naturalización; misma que estable

ce un principio de inversión extranjera, para que -

con esto se pueda atribuir la nacionalidad al indivi 

duo extranjero a quien por reunir condiciones pueda 

asumirse al grupo; lo disponga de llenar los requis! 

tos y trámites ordinarios de la naturalización.(75) -

Esta situación la describiremos en el siguiente tema 

por ser parte de la ley de Nacionalidad y Naturaliza

ción, asi como tambi6n sus características. 

El sexto supuesto: Por Ílltimo tenemos la vfa de dere• 

cho de opci6n considerándola a ésta como el' derecho -

que concede el Estado a algunas de sus nacionales pa

ra que posean a la vez otra nacionalidad; para renun

ciar por un acto unilateral a la primera o conservar 

la segunda. 

Limitaciones 

Son limitantes de este artículo los que establece la 

misma Constitución y los supuestos de acuerdo con los 

cuales puede llegar a perderse, eventualmente son los 

consagrados en el artículo 37 apartado "A" y. son los 

(75) Péreznieto Pág. 41. 
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siguientes: 

1) Por adquisición voluntaria de una Bocionalidad ex 

tranjera. 

2) Por aceptar o usar títulos nobiliarios que irnpli· 

quen sumisión a un Estado extranjero. 

3) Por residir, siendo mexicano por naturalización, 

durante cinco affos continuos en su ~als de ori·· 

gen. 

4) Por hacerse pasar en cualquier instrumento pfibli· 

co, siendo mexicano por naturalización, corno ex-· 

tranjero o por obtener y usar un pasaporte extran 

je ro. 

Articulo 33 11 Son extr.anjeros los que no posean las C!!, 

lidades determinadas en el articulo 30. Tienen dere· -

cho a laj garantras que otorga el capitulo I, titulo 

primero, de la presente Constitución; pero el Ejecuti 

vo de la Unión tendrá la facultad exclusiva de hacer 

abandonar el territorio nadonal, inmediatamente y • • 

sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero cu

ya pemanenC:ia juzgue inconveniente. 

Los extranjeros no podrán, de ninguna manera, inmis·

cuirse en los asuntos poUt icos de 1 pats '.'. 
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Fundamentos 

Bn cuanto a los derechos subjetivos públicos, el pri~ 

cipio de igualdad le otorga al extranjero, el derecho 

a las garantias dándole una condici6n más equilibrada 

a las relaciones o actividades aue desempeftan en nue! 

tro territorio con respecto a los individuos naciona· 

les. 

Limitaciones 

Bs pues una limitante el no poder, por parte del ex-

tranjero invocar la garantia de audiencia, cuando se 

trata de ha~erlo abando~ar el pais por parte del Eje

cutivo, porque su permanencia ya no resulta grata. 

Tal situaci6n la mencioné para los efectos de que la 

propiedad de un bien o la inversi6n por parte de los · 

extranjeros, sea este individuo o persona moral, con• 

traviniendo los intereses y reglamentos del Estado, · 

será objeto para que abandone su estancia dentro del 

territorio nacional. 

Además establece una absoluta prohibici6n para que d! 

chos extranjeros se inmiscuyan en los asuntos politi• 

cos del pais. 

Articulo 73 "El Congreso tiene facultad: 

·' 
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l. Para admitir nuevos Estados a la Uni6n Federal: 

II. (Derogado) 

111. Para formar nuevos Estados dentro de los límites 

existentes, siendo necesario, al efecto: 

1° Que la fracción o fracciones que pidan erigir

se en Estados cuenten con una población de ••· 

ciento veinte mil habitantes, por lo menos. 

2° Que se compruebe, ante el Congreso, que tienen 

los elementos bastantes para promover su ex is -

tencia politica. 

3° Que sean oidas las Legislaturas de los Estados, 

de cuyo territorio se trate, sobre la convenie~ 

cía o inconveniencia de la elección del nuevo -

Estado, quedando obligadas a dar su informe de~ 

tro de seis meses, contados desde la fecha en -

que le sea pedido. 

·4° Que, igualmente, se oiga el Ejecutivo de la Fe· 

deraci6n, el cual enviará su informe dentro de 

los siete días, contados desde la fecha en que 

le sea pedido. 

5° Que sea votada la elecci6n del nuevo Estado por 

dos terceras partes de los diputados y senado

res, presentes en sus respectivas Cámaras .• 
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6º Que la resoluc.i6n del Congreso sea ratificadn 

por la mayoría de las LeJislaturas de los Es

tados, previo examen de la copia del expedie~ 

te, siempre que hayan dado su consentimiento -

las Legislat'uras de los Estados de cuyo terri

torio se trate. 

7° Si las legislaturas de los Estados de cuyo te

rritorio se trate, no hubieren dado su consen

timiento, la ratificaci6n de que habla la fraf 

ci6n anterior deberA ser hecha por las dos ter 

ceras partas del total de las Legislaturas de 

los demás Estados: 

IV. Para· arreglar definitivamente los limites de los 

Estados terminando las diferencias que entre ellos 

· se susciten .sobre las demarcaciones de sus respec

tivos territorios, menos.cuando estas diferencias 

tengan un carácter contencioso. 

V. Para legislar en todo lo relativo al Distrito Fe

deral sometiéndose a las bases siguientes: 

ta. El gobierno del Distrito Federal estará a car

go del Presidente de la Rep6blica, quien lo -

ejercerá por conducto del 6rgano y 6rganos que 

·determine la ley respectiva. 
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Za. Los ordenamientos legales y los reglamentos -

que en la Ley de la materia se determinen, s~ 

rán sometidos al referendum, y podrán ser ob

jeto de iniciativa popular, conforme al proc~ 

dimiento que la misma sefiale. 

3a. (Derogada) 

4a. Los nombramientos de .los magistrados del Tri

bunal Superior de Justicia del Distrito Fede

ral, serán hechos por el Presidente de la Re

pública, y sometidos a la aprobación de la -

Cámara de Diputados, la que otorgará o negará 

esa aprobación, dentro del improrrogable tér

mino de diez dias. Si la Cámara no resolviera 

dentro de dicho término, se tendrán por apro

bados los nombramientos. Sin la aprobación de 

la Cámara no podrán tomar posesión los magis

trados nombrados por el Presidente de la Repf! 

blica. En caso de que la Cámara de Diputados 

no apruebe dos nombramientos sucesivos respe~ 

to de la misma vacante, el Presidente de la -

República hará un tercer nombramiento, que •· 

surtirá sus efectos, desde luego, como provi

sional, y que sera sometido a la aprobación de 

la Cámara en el siguiente periodo ordinario de 
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seciones. Bn este período de sesiones, den-

tro de los primeros diez dias, la Cámara de

berá aprobar o reprobar el nombramiento, y -

si lo aprueba o nada resuelve, el magi! 

trado nombrado provisionalmente continuará -

en sus funciones con carácter definitivo. Si 

la Cámara desecha el nomtiramiento,cesará,de! 

de luego, en sus funciones, el magistrado -

provisional, y el Presidente de la República 

someterli un nuevo nombramiento a la aproba· • 

ci6n de la Cámara en los· tél'lllinos seftalados. 

Bn los casos de faltas temporales, por más -

de tres mese·s, de los magistrados, serAn es· 

tos substituidos mediante nombramientos, que 

el Presidente de la República someterá a la 

aprobaci6n de la Cámara de Diputados, y en • 

sus recesos, a la aomisi6n Permanente, obse!· 

vándose, en su caso, lo dispuesto en las clá~ 

sulas anteriores, 

Bn los casos de faltas temporales que no ex· 

cedan de tres meses, la ley orginica determi· 

narli la manera de nacer la substi:tuci6n,, Si • 

faltare un magistrado por defunción, renun~ia 

o incapacidad, el Presidente de la República 

someterli un nuevo nombramiento a la aproba---
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ci6n de la CAmara de Diputados. Si la Cámara 

no ostuviere en sesiones, la Comisión Perma· 

nente dará su aprobaci6n provisional, mien-

tras se reúne aquella y dá la aprobaci6n de

finitiva. 

Los jueces de primera instancia, menores y c2 

rreccionales, y los que con cualquiera otra -

denominaci6n se creen en el Distrito Federal, 

serán nombrados por el Tribunal Superior de -

Justicia del Distrito Federal; deberán tener · 

los requisitos que la seftale, serán substi 

tuidos, en sus faltas temporales, en los tér

minos que la misma ley determine. 

La remuneraci6n que los magistrados y jueces 

perciban por sus servicios,.no podrá ser dis

minutda durante su encargo. 

Los Magistrados y los Jueces a que se refie· 

re esta .base durarán en su cargo 6 aftos, .Pu· 

diendo ser reelectos; en todo c~so podrán -

ser destituidos en los términos del Titulo • 

Cuarto de esta Constituci6n. 

Sa. El Ministerio Público en el Distrito Federal 

estará a cargo de un Procurador General, que 
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residirá en la ciudad de México, y del núm~ 

ro de agentes que dete.rmine la ley, depen-

diendo dicho funcionario directamente del -

Presidente de la Repfiblica, quien lo nombr! 

rá y removerá libremente: 

VII. Para imponer las contribuciones necesarias pára 

cubrir el presupuesto, 

VIII. Para dar bases sobre las cuales el Bjecutivo pu~ 

de celebrar empréstitos sobre el crédito de la -

naci6n, para aprobar .esos mismos emprhtitos y -

para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. 

Ningún empréstito podr4 celebrarse sino para la 

ejecuci6n de obras que directamente produzcan un 

incremento en los ingresos pfiblicos salvo los -

que se realicen con prop&sitos de Tegulaci6n mo

netaria, las operaciones de conversi6n y los que 

se contraten durante alguna emergencia declarada 

por el Presidente de la RepOlilica, en los ti!irmi

nos del articulo 29¡ 

IX. Para impedir que en el cmnercio de· Bstado a Bst!. 

do se establezcan restricciones; 

X. Para legislar en toda la RepOblica sobre hidro

carburos, miner!a, industria cinematogrifica, e~ 

merdo, juegos con apuestas y sorteos, servicios 
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de banca y crédito, energía eléctrica y nuclear, 

para establecer el Banco de Emisi6n Unico en los 

términos del Artículo 28 y para expedir las le·

yes del trabajo reglamentario del artkulo 123; 

XI. Para crear y suprimir empleos pfiblicos de la Pe

deraci6n y seftalar, aUlllentar o disminuir sus do

taciones; 

XII. Para dictar leyes seg1ln las cuales deban decla•

rarse buenas o malas las presas de mar y tierra, 

para expedir leyes relativas al derecho mariti· 

mo de paz y guerra. 

XIV. Para levantar y sostener a las instttuciones ar 

madas de la Uni6n, a salier: Ejército, Marina de 

Guerra y Fuerza Aérea nacionales, y para regla

mentar su organizaci6n y servicio; 

XV. Para dar reglamentos con olijeto de organizar, -

armar y disciplinar la Guardia Nacional, reser• 

v&ndose. a los ciudadanos que la formen. el nom 

bramiento respectivo de jefes y oficiales y a · 

los Estados la facultad de instruirla conforme 

a la disciplina prescrita por dichos reglamen-

tos. 

XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condici6n 
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jurídica de los extranjeros, ciudadanía, natg 

ralización, colonización,. emigración e inmi-

gración y salubridad general de la República; 

ta. El Congreso de Salubridad Gener.al depende

ra, directamente, del Presiñente de la Re· 

pública, sin intervención de ninguna Seer~ 

taria de Estado, y sus disposiciones gene

rales serán obligatorias en el país. 

Za. En caso de epidemias de cadcter grave o 

peligro de invasión de enfermedades exót! 

cas en el país, el Departamento de Salu-

bridad tendrá obligación de dictar,iñmedi~ 

tamente, las medidas preventivas indispen

sables, a reserva de ser despu6s sancion! 

das por el Presidente de la República. 

3a. La autoridad sanitaria será ejecutiva, y -

sus di!iposiciones serán obedecidas por las 

autoridades administrativas del país. 

4a. Las medid.as que el Consejo flaya puesto en 

vigor en la campafia contra el alcoholismo 

y la venta de sustancias que envenenen al 

individuo o degeneren la especie humana; ~ 

asi como las adoptadas para prevenir y CC!J. 

batir la• contaminaci8n ambiental, serán -
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después revisadas por el Congreso de la -

Uni6n, en los casos ·que el competan¡ 

XVII. Para dictar leyes sobre vias generales de comun!_ 

caci6n y sobre postas y correos; para expedir l~ 

yes sobre el uso y ~nrovechamiento de las aguas 

de jurisdicción federal, 

XVIII. Para establecer casas de nonenda, fijar las con

diciones que ésta deba tener, dictar reglas para 

determinar el valor relativo de la moneda extr8!!, 

jera y adoptar Wl sistema general de pesas y me

didas; 

XIX. Para fijar las reglas a que deba suje~arse la - -

ocupación y enajenación de terrenos baldios y el 

precio de éstos; 

XX. Para expedir las.leyes de ·organización del cuer

po diplom§tico y del cuerpo consular mexicano¡ 

XXI. Para definir los delitos y faltas contra la Fe

deración y fijar los castigos que por ellos de·

ban imponerse¡ 

XXII, Para conceder amisUas por delitos cuyo. conoc!, 

miento pertenezca a los tribunales de la Federa· 

ci6n; 
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(Derogada); 

Para expedir la Ley Orgánica de la Contadurta 

Mayor; 

XXV. Para establecer, organizar y sostener, en to

da la Rep6blica, escuelas rurales elementales, 

superiores, secundarias y profesionales; de i~ 

vestigaci6n cienttfica, de bellas artes y de -

enseftanza técnica; escuelas prácticas de agri· 

cultura y de minería, de artes y oficios, mu•· 

seos, bibliotecas, observatorios y demis insti 

tutos concernientes a la cultura general de •• 

los habitantes de la naci6n, y legislar en to

do lo que se refiere a dichas instituciones; -

para legislar sobre monumentos arqueol6gicos,

arttsticos e hist6ricos, cuya conservaci6n sea 

de interés social; así como para dictar las l~ 

yes encaminadas a distTibuir convenientemente, 

entre la Pederaci6n, los Estados y los Munici

pios, el ejercicio de la funci6n educativa y 

· las aportaciones econ6micas correspondientes a 

ese servicio ptlbl:ico, buscando unificar y coo!. 

dinar la educación en toda la Reptlblica. Los • 

títulos que se expidan por los establecimien-· 

tos de que se trata, surtirán efecto en toda -
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XXVII. 

XXVIII. 

XXIX-A 

la República; 

Para conceder licencia al Presidente de la R~ 

pública, y para constituirse en Colegio Elec

toral y designar al ciudadano que debe substi 

tuir al Presidente de la RepOblica, ya sea ·

con el carácter de substituto, interino o pr~ 

visional, en los términos de los arttculos 84 

y 85 de esta Constituci6n; 

Para aceptar la renuncia del cargo de Presi·

dente de la Rep1lbUca;· 

(Derogada); 

Para establecer contribuciones: 

1? Sobre el comercio exterior. 

2° Sobre el aprovechamiento y la explotaci6n 

de los recursos naturales en los párra--

fos 4ºy Sºdel articulo 27. 

3° Sobre instituciones de cr6drto y socieda· 

des de seguros. 

4° Sobre servicios públicos concesionados o -

explotados directamente. por la Federaci6n, 

y, 

5° Especiales sobre: 
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a) Energia eléctrica 

b) Producci6n y consumo· de tabacos labrados 

c) Gasolina y otros productos derivados del -

petr6leo 

d) Cerillos y fósforos 

e) Aguamiel y productos de su fermentación 

f) Explot~ci6n forestal, y 

g) .Producción y con~umo de cerveza, 

Las entidades federativas participar&n en el -

rendimiento de estas contr.ibuciones especia-· -

les, en la proporción que la ley secundaria f! 

deral determine. Las Legislaturas locales fij! 

dn el porcentaje correspondiente a los Munic.!_ 

píos, en su~ ingresos por concepto del impues

to sobre .ener¡la e16ctrica¡ 

XXIX-B Para legislar sobre las caracteristicas y uso 

de la bandera, escudo e hiumo nacionales; 

XXIX·C Para·expedir las leyes que establezcan la con

currencia del Gobierno Federal, de los Estados 

y de los Municipios en el §mbito de sus respe~ 

tivas competencias, en materia de asentamien-

tos humanos, con objeto de cumplir los fines -

previstos en el pftrrafo tercero del articulo -

27 de esta Constituci6n, 
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XXIX·D Para expedir leyes sobre planeaci6n nacional del 

desarrollo econ6mico y social. 

XXIX-E Para expedir leyes para la programación, promo· 

ci6n,concertación y ejecución de acciones de or 

den econ6~ico, especialmente las referentes al 

abasto y otras que tengan como fin la producción 

suficiente y oportuna de bienes y servtcios, so

cial y nacionalmente necesarios. 

XXIX·C Para expedi<t las leyes que establezcan la concu

rrencia del Gobierno Federal, de los Estados y • 

de los Municipios en el ámbito d~ sus respecti-

vas competencias, en materia de asentamientos • 

humanos, con objeto de cumplir los fines previs· 

tos en el párrafo tercero del articulo 27 de es

ta Constituci6n, 

XXIX-D •. ·Para expedir leyes sobre planeaci6n nacional de 

desarrollo econ6mico y social. 

XXIX-E Para expedir leyes para la programaci6n, promo

ción, concertación y ejecución de acciones de -

orden económico, especialmente las referentes -

al abasto y otras que tengan como fin la produf. 

ci6n suficiente y oportuna de bienes y servi··· 

cios, social y nacionalmente necesarios. 
' ' 
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Fundamentos 

Para expedir leyes tendientes a la promoci6n de 

la inversi6n mexicana, la regulaci6n de la in·· 

versi6n extranjera la transferencia de tecnolo· 

gta y la generaci6n, difusi6n y aplicaci6n de · 

conocimientos cientificos y tecnol6gicos que r~ 

quiere el desarrollo nacional". 

En M6xico la voluntad del pueblo es constituirse en Repúbli 

ca, representativa, democrática, federal compuesta de Esta· 

dos libres y soberanos; Esta situación se conjuga para que 

de aqui el pueblo tambi6n ejerza su soberania por medio de 

sus tres poderes que son: Bjecutivo, Legislativo y Judicial. 

Para efectos de este articulo el poder Legislativo, que es· 

tá representado por el Congreso de la Unión, está faculta· 

do para establecer los lineamientos en materia Federal so·· 

bre inversi6n y propiedad del extranjero reservando a los · 

Estados, las materias que no sean de esta misma(Art. 104 · 

Constitucional). 

El proceso de fornÍaci6n de las leyes o decretos comienza, · 

por el ejercicio de la facultad de-iniciar la ley, facultad 

que consiste en presentar ante el Congreso un proyecto de · 

Ley o decreto. 

No cualquier persona tiene derecho de iniciar leyes o decr~ 
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tos, sino únicamente el Presidente de la República, los Di 
putadas y Senadores, asi como tambi6n los Legisladores de 

los Estados según dispone el Art. 71 Constitucional. 

Limitaciones 

Toda Constituci6n comprende dos partes: ·una dogmática y -

otra orgánica. En la parte dogmática se reconocen los der~ 

chos fundamentales de los individuos y de ciertos grupos -

(76).La parte orgánica tiene por objeto organizar el poder 

público( 7.7). 

La organizaci6n del Poder Legislativo a la que hago menci6n, 

es la que Üene solo facultad al Congreso la Constituci6n, 

a legislar como se menciona ·en el Art. 73 en la fracci6n -

XVI, para dictar leyes sobre nacionalidades y condici6n ju

rtdica de los extranjeros. (78). 

Bn la fracci6n XXIX, con las letras D, E y F, que se adi-

cionaron a este articulo según proyectos de reformas del -

Presidente de la Madrid, enviándose al constituyente penn! 

nentemente en el primer mes de su gobierno. 

(76) Femando Floresg6mez Ga!zález ,Gustavo Carvajal Horeno ,Nociooes 
de Derecho Positivo Mexicano,Editorial Porrua,la.Edic.1979.Pág.62 

( 77) Ramirez Fmseca. Pág. 301 

(78) lbid Pág.303 
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Resulta evidente que su contenido tiene por objeto comple

mentar la base legal de la materia que estamos tratando, • 

como la proyecci6n y desarrollo que tienden a establecer • 

los articulos 25 y 26 de la Constituci6n. 

Con este contenido se afirma que se trata de una facultad 

legislativa tanto desde el punto de vista formal, como del 

punto de vista material de la funci6n. 
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b) FUNDAMENTOS Y LIMITACIONES EN LAS LEGISLACIONES SECUN

DARIAS: 

Una vez analizadas las bases constitucionales y estableci

dos los lineamientos normativos que configuran nuestro or

den juridico, a continuación procederé a seftalar los fund! 

mentes y limitaciones en las leyes secundarias en la pro-

piedad e inversi6n del extranjero. 

Las principales disposiciones que se refieren a este régi

men en este segundo plano son: 

Ley de Extranjeria y Naturalizaci6n de 1886 

Fundamen taci 6n: 

Se muestran intentos para ajustar el bien inmueble del ex

tranjero en nuestro pais a:partir de 1843, aunque se pro-

yecta insuficiente y no ampliamente. 

En la Ley de Extranjeria y Naturalización de l~P.6, se est! 

bleci6 por primera vez en México un cuerpo especial de le

yes referentes a la condici6n juridica de extranjeros y r~ 

glamento de acuerdo al articulo 30 Constitucional, así co

mo el procedimi~nto para obtener la nacionalidad mexicana 

y la naturalización y sus condiciones (79). 

(79) Péreznieto, P&g. 101 
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En esta misma ley se determinan de manera detallada los de

rechos y obligaciones de los extranjeros, pudiéndose notar 

que busca el equilibrio de ambas partes, esto es extranjero 

y nacional; mismos que se pueden observar en su capitulo -

IV, d, e, dicho ordenamiento. 

Limitaciones: 

Las que podemos encontrar para efectos del tema del control 

de la propiedad, dentro del r6gimen jurtdico del extranje· 

ro en esta ley, son los siguientes: 

Art, 1 Fracci6n X Ley de Extranjerla y Naturalizaci6n 1886 

Fracc. X. Los extranjeros que adqliieran bienes ratees en la 

República siempre que manifiesten ·la resoluci6n de conser-

var su nacionalidad. En el acto de verificarse la adquisi

ci6n, el extranjero manifestart al notario o juez receptor 

respectivo, si desea o no obtener la nacionalidad mexicana 

que le otorga el Art. 30 de la Consti.tuci6n, haciéndose - -

constar en la escritura la resoluci6n del extranjero sobre 

este punto. Si elige la nacionalidad mexicana u omite hacer 

alguna manifestaci6n sobre el particular, podrá recurrir a 

la S.R.E., dentro de un ano para llenar. los requisitos que 

expresa el Art. ·19 y ser tenido como mexicano. 

Art. 31 Ley de Bxtranjeria y Naturalizaci6n. 

Para efectos de propiedad en la adquisici6n de terrenos· ba! 
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dios y nacionales de bienes rafees y buques, los extranj~ 

ros no tendrán necesidad de residir en la República, pero 

quedarán sujetos a las restricciones que les imponen las -

leyes vigentes; bajo el concepto de que se reputará enaje

naci6n todo arrendamiento de inmuebles'hecho a un extranj~ 

ro, siempre que el término del contrato exceda de diez 

afios. 

Dentro de esta ley se manifiesta la obligaci6n de contri- -

huir para los gastos p6blicos como lo marcan las le·yes del 

Estado y el derecho de poder apelar como recurso para algún 

acto qué lo perjudique, por la vta diplomática, contenido -

esto en su Art. 35 

Ley Orgánica de la Fracci6n I del articulo 27 Constitucio

nal de 1926. 

F~.damen tac i6n: 

Acreditada la Constituci6n de 1917 y establecido el conte

nido de su Art. 27 con respecto a disposiciones con rela-

ci6n .a la propiedad del inmueble del extranjero nos sefiala 

en su fracci6n 1 que a continuaci6n dice: 

" S6lo los mexicanos por nacimiento o por naturalizaci6n 

y las sociedades mexicanas, tienen derecho para adquirir 

el dominio de tierras, aguas y sus accesorios para obte-

ner concesiones de explotaci6n de minas o aguas. El Esta-
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do podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, sie~ 

pre que convenga ente la S.R.E., considerarse como nacion! 

les respecto de dichos bienes y no invocar por lo mismo la 

protecci6n de sus gobiernos por lo que se refiere a aque-

llos, bajo la pena, ~n caso de faltar al convenio, de per

der, en beneficio de la naci6n, los bienes que hubieren a~ 

quirido en virtud del mismo. En una faja de cien kil6me--

tros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las pl,!! 

yas, por ningtm motivo podrán los extranjeros adquirir:el 

dominio directo sobre tierras y aguas". 

Fué, necesario que a partir de 1926, de acuerdo a las si tu_!! 

ciones en que estaba México con los paises inversionistas, 

por no estar de acuerdo con el contenido de este articulo 

( 80) que se estableciera· la ley orgánica de la fracci6n I 

del Art. 27 Constitucional. 

Limitaciones: 

) Esta ley se compone de diez articulos dispositivos y uno -

transitorio. 

Por su contenido procede·remos a describí r los supuestos que 

se derivan de los artkulos 1, 2 y 6 de esta. ley. 

a) Incapacidad de los extranjeros para adquirir dominio di 

(80) Péreznieto Pág.102. 
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recto de tierras y aguas dentro de zona prohibida y como r~ 

sultado no podrán formar parte en sociedades que tengan bi~ 

nes o adquieran en dicha franja. 

b) El principio de renuncia de la protecci6n diplomática 

respecto de los bienes adquiridos (cláusula Calvo) • 

. c) Se otorgará permiso por la S.R.E. para adquirir por h~ 

renda o adjudicación bienes, siempre y cuando se tramite 

por persona capacitada conforme a la ley dentro de un pla

zo d'e cinco afios a partir de la muerte del autor de la he

rencia o de la adjudicaci6n (existe una excepci6n para ad

quirir .inmuebles dentro de la zona prohibida, solo con el 

fin de reciprocidad)(Bll. 

Establecida esta ley orgánica, posteriormente, entra en -

vigor el 29 de marzo de 1926 el Reglamento de la Ley org! 

nica de la fracci6n I Art. 27 Constitucional, con 18 art! 

culos dispositivos y dos ·transitorios, sefialando las si--

guientes limitantes dentro de estos articules. 

Articulo 1. Se sanciona con p6rdida de empleo a los fun -

cionarios que autoricen la transmisi6n del dominio de bie

nes inmuebles a indivi~uos o sociedades extranjeras dentro 

de la zona prohibida. 

('81) !bid. 
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Articulo Z. La cl&usula Calvo, es obligatoria de transcri

birse en toda escritura pública de sociedades o asociacio

nes que tengan posibilidades de admitir socios extranjeros. 

Articulo 7. La participación de extranjeros en sociedades 

mexicanas, constituidas para la adquisici6n de fincas rús· 

ticas con fines agricolas, se limitan hasta el 49\. 

Articulo 8. Se prohibe admitir socios extranjeros, ·a las -

sociedades mexicanas que quieran adquirir bienes dentro de 

la "zona prohibida". 

,Articulo 17. Dentro de la zona prohibida, se reglamenta la 

adquisición de propiedad inmueble por extranjeros en cali· 

dad de colonos. 

Ley de Nacionalidad y Naturalización. 

Fundamentación. 

Esta ley es tambi6n reglamentaria del articulo 30 _Constit~ 

cional previendo esta conforme a su materia la manera de -

adquirir la nacionalidad o naturalización de las personas 

en nuestro territorio. como un derecho contenido dentro del 

r6gimen jur1dico ,del extranjero. 

Este describe como por las vías ordinarias, especial, aut~ 

mática, privilegiada y el derecho de opción se adquiere la 

nacionalidad mexicana. 



Dentro de su contenido nos muestra su tendencia a regular 

la situaci6n juridica del matrimonio e hijos, se~alando un 

claro contenido de defensa de la unidad familiar, siempre 

y cuando compruebe tener su domicilio en México. { 82) · 

También se establece en esta ley las formas para perder la 

nacionalidad asi como la adquisici6n y recuperación de la 

misma; esta establece en el capitulo último las sanciones 

penales que se pueden aplicaT al incurrir en algWla viola

ci6n a esta ley. 

Limitaciones 

Respecto al tema que estamos ocupando, encontramos que se 

encuentran lineamientos para Tegular la propiedad y la in

versi6n del extranjero¡ tal es el caso que en la vía privi 

legiada conforme al Art. Zl de la Ley de nacionalidad y n~ 

turalizaci6n, fracci6n I, que seftala lo siguiente: 

Fracción I. - "Los extranjeros que establezcan en territo- -

rio nacional una industTia, empresa o negocio que sea de 

utilidad para el pais e implique notorio beneficio social". 

Es pues en base a esta disposici6n que el legislador ha qu~ 

rido darle facilidades a las personas que realicen una in -

versi6n productiva en beneficio de nuestro pats e incluso 

( SZ) Ramhez Fonseca. Pág.193. 



?3y 

asimilarlo de manera definitiva a la sociedad mexicana. 

Ley General de Poblaci6n. 

De esta ley senalaremos que es reglamentaria del Art. 33 -

Constitucional. El extranjero goza de las garantias decla

radas por nuestra Norma Suprema, asi como el que tiene que 

respetar las excepciones que esta misma determina. 

Para que el extranjero pueda internarse y permanecer lega! 

mente en el pais, tendrá que cumplir con las disposiciones 

que impone la Ley General de Poblaci6n. 

La Secretaria de Gobernaci6n, está encargada., de acuerdo a 

las fwtciones que tiene el Poder Ejecutivo, a formular y -

conducir la politica democrática, salvo lo relativo a la -

conolizaci6n, los asentamientos humanos y el turismo. (B:3)

{Art.27 fracci6n XXV de la Ley Orgánica de la Administra-

ci6n Pública Federal). 

En el Art. 32 de la Ley General de Poblaci6n: La inmigra-

ción que es una forma de internarse en nuestro pais se es

tablece como sigue: 

"La Secretaria de Gobernación fijará, previos los estudios 

demogrlificos correspondientes, el número de extranjeros C,!! 

Cs3) Per6znie~o Pág.sq. 
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ya internaci6n podrá permitirse al pais, ya sea por activi· 

dades o por zona de residencia y sujetará la in~igraci6n de 

extranjeros a las modalidades que juzgue pertinentes, según 

sean sus posibilidades de contribuir al progreso nacional". 

La internaci6n y residencia en M6xico se hará bajo las cali 

dades de no inmigrante, de inmigrante a inmigrado, las que 

veremos en sus caracteristicas en el Art. 42 de la propia 

Ley, 

Art. 42 Ley G~neral de Poblaci6n 

No'inmigrante es el extranjero que con permiso de la Seer~ 

taria de Gobernaci6n se interna en el pais temporalmente · 

y son las siguientes personas: 

I. Turista 

II. Transmigran te 

III. Visitante 

IV. Consejero 

v. Asilado po11tico 

VI. Estudiante 

VII. Visitante distinguido 

VIII.Visitantes locales 

IX. Visitante provisional. 

Articulo 44 Ley General de Poblaci6n 

El inmigrante es extranjero que se interna legalmente al · 
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pais con el propósito de radicar en él, en tanto requiere 

la calidad de inmigrado. 

I. Rentista 

II. Inversionista 

III. Profesional 

IV. Cargo de confianza 

v. Cientifico 

VI. Técnico 

VII. Familiares. 

Articulo 52 

Inmigrado es el extranjero que adquiere derechos· de resi-

dencia definitiva en el pais •. Esta es la tercera calidad -

migratoria. Se adquiere después de haber residido durante 

cinco afios en el pais, declarando expresamente a la S.G., 

que se le otorgue. 

Ya adquirida, el extranjero podrá dedicarse a cualquier a~ 

tividad, dentro de los limites establecidos por la ley y -

su reglamento º¡ los que determine la Secretaria de Gobern! 

ci6n. 

Es con esta ley la forma en que el Est'ado permite la esta!!. 

cia o internación del extranjero; a su vez también consa-· 

gra disposiciones que tienen a la uni6n familiar como lo • 

menciona su Art. 39; lineamientos con respecto a las facu1 
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tades de la Secretaría de Gobernaci6n Art. 3, 7, 38, 51; y 

lineamientos relativos al establecimiento de límites de a~ 

sencia Art. 47 y 56, Registro de Poblaci6n e identifica-

ci6n Art. 85 y sanciones Art. 93. 

Artículo 66 Ley General de Poblaci6n. 

Este establece que para la celebraci6n de actos concernie~. 

tes a comprar bienes inmuebles, los derechos reales· y ac

ciones o partes sociales de las empresas, requieran por -

parte de los extranjeros permiso de ls S.G. Esta situación 

es bastante criticada puesto que emana de una ley secunda

ria y no de norma Constitucional. 

Limitaciones: 

Cabe mencionar de acuerdo al tema que estoy tratando las -

que encontramos para el extranjero inversionista que se e~ 

cuentra dentro de la calidad de inmigrante y son: El ren-

tista y el inversionista, esto es de acuerdo al Art. 44 de 

la Ley General de Poblaci6n. 

El Rentista: 

Es el extranjero que se interna en nuestro país para vivir 

de sus recursos traídos del extranjero, de los intereses -

que le produzca la inversión de su capital en certificados, 

títulos y bonos del Estado y de sus instituciones naciona-



les de crédito u otras que determine la Secretaria de Go

bernaci6n. 

De acuerdo al Reglamento de la Ley General de Poblaci6n -

que deriva de la misma en su Art. 114 fracci6n I, esta in~ 

versi6n no podr& ser· menor de seis mil pesos mensuales,más 

mil pesos por cada familiar que lo acompane. 

Dentro de esta calidad, además,de invertir la persona para 

conseguirla, la Secretaria de Gobernación le puede permi-

tir que se dedique a actividades remuneradas, situaci6n -

que la provee e 1 Art. 114 fracci6n IV.' 

El Inversionista: 

Es la persona que ingresa a la naci6~ "para invertir su C.!, 

pital en la industria, de conformidad con las leyes nacio

nales y siempre que la inversi6n contribuya al desarrollo 

econ6mico y social del pais". 

Es pues que dentro del Reglamento.de esta Ley General de -

Poblaci6n en su Art. 115, establece lo siguiente: 

El monto de la inversi6n es de un millon de pesos, si 

este invierte en el distrito federal o zonas industriales 

inmediatas.al mismo. 

El monto de la inversi6n será de trescientos mil pesos 

si la inversi6n se hace en un lugar distinto. 
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Hasta el cincuenta por ciento de los mínimos estableci 

dos si se trata de zonas de Fomento Industrial declaradas 

necesarias. 

Garantizar esta inversi6n con un depósito de veinte - -

mil pesos cuando presente su solicitud devolviéndosela si 

se realiza dentro del término sefialado. 

Ley para promover la Inversión Mexicana y regular la Inve.r. 

si6n Estranjera. 

Ai abordar este tema, es preciso destacar que el sector pQ 

blico desempefia un papel cada vez más importante y la may2 

ría de los gobiernos tienden a participar más activamente 

en la vida económica de sus países. 

De esta suerte, su actividad no se reduce exclusivamente 

al perímetro tradicional, sino atendiendo a las exigencias 

a las que estli sujeto el Estado moderno( s:4). 

Por la importancia de la ley que vamos a abordar, no solo 

me limitaré a hacer una descripción en cuanto a fundament-ª. 

ci6n y limitación sino que la analizaré a nivel general, -

pues ésta presenta las bases para la regularización de la 

(BA) Víctor Carlos García Moreno,"El Impacto de las Empre-

sas Transnacionales en el México Contemporáneo y la 

Frontera Norte", .en Revista de la Facul tacl de Derecho 

de México.Tomo XXIX,No.112(Enero-Abril 1979).Pág.133 



materia objeto de esta tesis. 

Constituye el intento más importante para autorizar, limi .. 

tar o condicionar, la inversi6n extranjera, ya que anterior 

mente debido a la falta de normas precisas, las facultades 

que la Ley que vamos -a analizar y que, se hablan ejercido -

de manera muy limitada. 

El prop6sito de la misma es promover la inversi6n mexicana 

y regular la inversi6n extranjera, para estimular un desa

rrollo justo y equilibrado y consolidar la independencia 

econ6mica del pais. 

I. Concepto de Inversi6n Extranjera 

Un primer punto que ofrece ciertas dificultades es el pre

cisar lo que debe entenderse por inversi6n extranjera, ha

biéndose dado al respecto múltiples definiciones, siendo -

la más aceptada por su sencillez y generalidad, la que la 

concept(i.a como la transferencia de capital de una Naci6n -

a otra (8$). 

Sin embargo, dadas las pecularidades que el problema ofre

ce en México, esta ley presenta wta definici6n un tanto -

compleja y detallista. 

a) Persónas morales extranjeras 

(SS) Sztajer • Pág.566 
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b) Personas f1sicas extranjeras 

c) Unidades econ6micas extranjeras sin personalidad jur! 

dica. 

d) Empresas mexicanas en las que participe mayoritaria-

mente capital extranjero o en las que los extranjeros 

tengan por cualquier titulo, la facultad de determi-

nar el manejo de la empresa (86}. 

Ahora bien, la inversi6n realizada por esta clase de persQ 

nas y empresa, debe estar vinculada a la adquisici6n de C! 

pital de sociedades mexicanas, de sus activos y bienes, o 

de inmuebles en fronteras y litorales. 

En otras palabras, esta Ley solo pretende regular la llam! 

da inversi6n extranjera directa, ya que la que se efectúa 

a través del suministro de asistencia técnica, queda suje

ta a las disposiciones de la Ley de Transferencia. y Tegno

logia y el uso de patentes y marcas(87) 

Por lo que toca a la llamada inversi6n extranjera indirec

ta que es la que se efectúa a través de préstamos, en prirr 

cipio parece no existir intención alguna de regularla. 

(86) Méndez Silva. Pág.121 

(87) Cfr.Garc1a Moreno. Pág.136 



Por otra parte y en relaci6n con estos conceptos, pueden -

formularse los siguientes comentarios: 

1. En lo que se refiere a unidades econ6micas extrajeras 

sin personalidad juridica, la Ley pretende hacer referen

cia a fideicomisos y.a otras figuras legales, como por -

ejemplo la prenda de acciones, que permiten en un momento 

dado mantener el control sobre una empresa sin figurar n2 

minalmente como accionista. 

2. Es importante destacar que no quedan comprendidas den· 

tro del concepto de inversi6n extranjera, aquellas socie

dades mexicanas que por su estructura legal.admitan la pr! 

sencia de socios extranjeros, mientras éstos no participen 

mayoritariamente en el capital soctal o tengan por cual··· 

quier titulo la facultad de mane~ar la empresa. 

Esta aclaración es importante, porque en ~l anteproyecto • 

de Ley, se pretendia considerar· CODIO sujetos, a las socie

dades mexicanas que tuvieran la posibilidad, de acuerdo a 

su estructura legal de llegar a tener accionistas extranj~ 

ros, aún cuando de hecho no los tuvieran. 

Como consecuencia ·de una definici8n tan amplia de inver··· 

sión extranjera como la que antecede, se refoTlll6 la llama

da cláusula de extranjeria que anteriorment~ solamente se 

aplicaba en los casos de adquisici6n de inmuebles por ex· 

tranjeros,para quedar redactada en los tSnninos que a con· 
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tinuaci6n se expresan: 

"Los extranjeros que adquieran bienes de cualquier natura

leza en la Rep6blica Mexicana, aceptan por este mismo he-

cho considerarse corno nacionales de dichos bienes y en no 

invocar la protección de su gobierno por lo que se refiere 

a aquellos, bajo la pena, en caso contrario, de perder en 

beneficio de la Naci6n, los bienes que hubieran adquirido". 

Por otra parte y por disposici6n expresa de la Ley, se es

tablece una excepci6n más dentro del concepto de inversi6n 

extranjera al seftalarse que se equipara a la inversi6n.rne

xicana la que efectúen extranjeros residentes en el pais -

con calidad de inmigrados, salvo cuando, por raz6n de su -

actividad se encuentren vinculados con centros de decisión 

econ6mica del exterior. 

Sin embargo, esta disposici6n no se aplicará en aquellas -

áreas geográficas o actividades que est6n reservadas de ID! 

nera exclusiva a mexicanos o a sociedades mexicanas con 

cláusula de exclusi6n de extranjeros. 

El objeto de esta disposici6n, es estimular la inversi6n -

de aquellos extranjeros que residen en el pais con calidad 

de inmigrados y que crean sus propias industrias o comer

cios sin depender de ninguna corporaci6n radicada en el e! 
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tranjero (SS:) 

Estos inversionistas en raz6n de su vinculación a México, 

dificilmente provocan una fuga de divisas, y por regla ge

neral reinvierten y ahorran en el pais. 

Por tanto quedan excluidos de esta d:i.'sposidón, los tmni ... 

grados que prestan sus servicios a agencias o sucursales -

de empresas extranjeras o a sociedades mexicanas en las que 

paritipe o intervenga el capital for§neo. 

II. Actividades Réservadas al Estado 

La Ley que se comenta, recopila por vez primera en un ord~ 

namiento legal, aquellas actividades de tipo industrial -

que solamente pueden ser desarrolladas por organismos gu-.

bernamentales, sin ingerencia de capital privado nacional 

o extranjero, estas a·ctividades son las siguientes: 

a) Petróleo y demás hidrocarburos 

b) Petroqulmica básica 

c) Explotación de minerales radioactivos y generaci6n de 

energla nuclear. 

d) Minerla, en los casos de asignaciones a entidades p6-

bli~as mineras en zonas determinadas, por acuerdo del 

Ejecutivo Federal. 

f88) P~reznieto.Pág, 92. 



e) Electricidad 

f) Ferrocarriles 

g) Comunicaciones telegráficas y radiotelegráficas 

h) Las demás que fijen las leyes respectivas. Entre estas 

últimas pueden sefialarse, las comunicaciones postales 

y la emisi6n de moneda. 

III. Actividades Reservadas a Mexicanos 

Tambi6n por primera vez se reúnen en un solo ordenamiento -

legal, aquellas regulaciones que de manera incoherente se 

dictaron en los últimos afios, respecto de aquellos campos 

de acci6n reservados a mexicanos o a sociedades mexicanas -

con cláusula de exclusi6n de extranjeros. 

Dicha enumeración es la siguiente: 

a) Radio y televisión 

b) Transporte automotor urbano, interurbano y en carrete-

ras federales. 

c) Transportes a6reos y marttimos nacionales 

d) Explotaci6n forestal 

e) Distribuci6n de gas 

f) Las demás que fijen las Leyes especificas o las dispos,i 

clones reglamentarias que expida el Ejecutivo Federal. 

Respecto a esta última fracción cabe comentar, que de-

ben considerarse comprendidas las siguientes activida-

des: 
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Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares; Com

pafiias de· Seguros y Fianzas, Socieda.des de Inversión, No- · 

tarios y Corredores Públicos, Agentes de Bolsa y Agentes -

Aduanales. 

·IV. Limitaciones a la Inversión Extranjera. 

En las actividades o empresas que a continuaci6n se indi-

can,la inversi6n extranjera se admitir& en las siguientes 

proporciones de capital: 

a) Bxplotaci6n y aprovechamiento de sustancias minerales 

Las concesiones no podrAn otorgarse o transmitirse a 

personas fisicas o sociedades extranjeras. En las so

ciedades destinadas a ·esta actividad, la inversi6n ex

tranjera podrA participar hasta un mliximo del 49\,cua~ 

do se trate .de la explotación y aprovechamiento de su~ 

tancias sujetas a concesión ordinaria y de 34\, cuando 

se trate de concesiones especiales para la explotación 

de reservas minerales nacion~les. 

b) Productos secundarios de la Industria ·Petroquimica: 40\ 

c) Fabricación de componentes de vehiculos automotores:40\ 

d) Las que sefialen las disposiciones especificas legales o 

reglamentarias que expida ei Ejecutivo Federal. 

Respecto del inciso citado en último término, cabe aclarar 
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que existen. diversas leyes, reglamentos, decretos y acuer 

dos que limitan la inversión extranjera en campos como la 

industria cinematográfica, la producción y venta de aguas 

gaseosas, las industrias del vidrio, cemento, hule, ferti 

lizantes así como en materia de productos farmacéuticos y 

medicinales,artículos de tocador y otros mas. 

Sin embargo, .en relaci6n con estas últimas materias, se ha 

sostenido que limitaciones de esa índole carecen de vali

dez legal, ya que no se encuentran fundadas en leyes o re

glamentos sino en simples decretos del Ejecutivo, o en 

Acuerdos de Secretarios de Estado. 

Por lo tanto, aparentemente al no quedar incluidas dentro 

de esta Ley podría afirmarse que continúan siendo disposi 

clones de dudosa legalidad(89). Sin embargo, tal situación 

se elimina ante la siguiente regla general: 

En los casos en que las disposiciones legales o reglamen

tarias no exijan un porcentaje determinado, la inversión 

extranjera podrá participar en una proporci6n que no exce

da del 49\ del capital de las empresas, y siempre que no -

tenga, por cualquier título, la facultad de determinar el 

manejo de la empresa. 

Lo anterior evidentemente impliea.la eliminación virtual -

(89) Adolfo Arrioja Viscaíno,"Análisis de la Nueva Legis

lación Mexicana en Materia de tnversión Extranjera", 

en Jurídica,No.6(Julio 1974).Pág.70 



de la posibilidad jurtdica de que el capital foráneo part! 

cipe mayol"itariamente .en sociedades mexicanas. No· obstante, 

deben contemplarse las siguientes situaciones de escep--

ci6n (90): 

I) Por ningún motivo.se darán efectos retroactivos a la -

Ley ya que según lo explic6 públicamente el Subsecretario 

de Industria, las empresas constituidas y organizadas con 

anterioridad a su vigencia, conservarán la actual estruct~ 

ra de su capital, aún cuando sean controladas mayoritaria 

o totalmente por extranjeros. 

II) Se faculta expresamente a la Comisión Nacional de In

versiones Extranjeras, organismo que más adelante se anal!, 

zará para resolver sobre el aumento o la disminuci6n del -

porcentaje 51\ -49\, cuando a su j~icio sea conveniente pa 

ra la economia del pais, quedando .autorizada para fijar 

las condiciones conforme a las cuales se recibirá; en ca-

sos especificos, la inversi6n extranjera. 

Según se ha explicado oficialmente, la Comisi6n deberá au

torizar una participaci6n mayoritaria del capital extranj~ 

ro, en los siguientes casos: 

a) Cuando la inversi6n foránea se dirija a áreas no cu-

biertas por la Inversi6n Nacional. 

( 90J Ibid. Pág. 71 



b) Cuando tenga por objeto establecerse en zonas de desee~ 

tralizaci6n industrial, creando considerables fuentes de -

trabajo y ocupación. 

c) Cuando se demuestre que no cuenta con socios mexicanos 

di~puestos a aportar el 51\ del capital, siempre que se tr.!!_ 

te de ramas no cubiertas por la Industria Nacional. 

Tomando en cuenta las circunstancias anteriores, la Ley se

fiala que la participaci6n de la Inversión Extranjera en los 

6rganos de administración de la empresa, no podrá exceder · 

de su participaci6n en el ~apital. Es decir, por regla gen!!_ 

ral serán los socios mexicanos los que intervengan directa· 

·mente en la administración de las sociedades, a no ser que 

la Comisión de Inversiones Extranjeras autorice en los ca

sos antes sefialados una participaci6n mayoritaria a los s2 

cios foráneos. 

V. Comisión Nacional de Inve·rsiones Extranjeras. 

(Organizaci6n y Abrituciones) 

La Comisi6n Nacional de Inversiones Extranjeras, que es el 

organismo del más alto nivel y al que el compete llevar a 

cabo la aplicaci6n de la ~ey. 

Esta comisión estará integrada por los titulares de las S! 

cretarias de Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda 

y Crédito Ptlblico, Patrimonio Nacional, Industria y Comer-



cio, Trabajo y Previsi6n Social y de la Presidencia. Serán 

suplentes los subsecretarios que cadá uno de los respecti· 

vos titulares designe. 

Las tribuciones de la Comisi6n de Inversiones Extranjeras 

son las que a continuaci6n se expresan:(91) 

a) Resolver sobre el aumento o disminuci6n del porcentaje 

en que podríi participar la inversi6n extranjera en las di· 

versas. &reas geográficas o de actividad econ6mica del pais, 

cuando no existan disposiciones legales o reglamentarias · 

que exijan un porcentaje determinado, y fijar las condici~ 

nes conforme a las cuales se recibirá dicha inversi6n. 

b) Resolver sobre el porcentaje y condiciones conforme a 

los cuales se recibirá la inversi6n extranjera en aquellos 

casos concretos que, por las circunstancias particualres · 

que ellos concurran, ameriten un tratamiento especial. 

c) Resolver sobre la inversi6n extranjera que se pretenda 

efectuar en empresas establecida.!, o por establecerse en · 

México. 

d) Resolver sobre la participaci6n de la inversi6n extran· 

(91) Entrevista Líe.Jaime Alvárez Soberanis,Director Gene· 

ral de la Comisi6n de Inversi6n Extranjera,México D.F. 

Z8 de Mayo 1985. 
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jera existente en M6xico, en nuevos campos de actividad -

econ6mica o en nuevas líneas de productos. 

e) Ser 6rgano de consulta obligatoria en materia de inve! 

siones extranjeras para las dependencias del Ejecutivo Fe

deral, Organismos Descentralizados, Empresas de Participa

ci6n Estatal, Instituciones Fiduciarias, de los Fideicomi

·sos constituidos por el Gobierno Federal, de las Entidades 

Federativas y para la Comisi6n Nacional de Valores. 

f) Establecer los criterios y requisitos para la aplica-

ci6n de las disposiciones legales y reglamentarias sobre -

inversi6n extranjera. 

g) Coordinar la acci6n de las dependencias del Ejecutivo 

Federal, Organismos Descentralizados y Empresas de Partici 

paci6n Estatal para el cumplimiento de sus atribuciones en 

materia de inversiones extranjeras. 

h) Someter a la consideraci6n del Ejecutivo Federal pro--

· rectos legislativos y reglamentarios, asi como medidas ad

ministrativas en materia de Inversi6n Extranjeras. 

i) La comisi6n podr& consultar la opini6n de las Institu

ciones Públicas de las Organizaciones Privadas de empresa

rios, trabajadores, campesinos, profesionales, t6cnicos o 

dem&s sectores que juzgue conveniente para el mejor ejerc! 

cío de sus atribuciones. 
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Por otra parte, es de suma importancia el an&lisis del ar

ticulo 13 de la Ley que se comenta, ya que a nuestro jui

cio representa la parte medular de la misma. Dicho precep

to seftala lo siguiente: 

Para determinar la conveniencia de autorizar la inversi6n 

extranjera y fijar los porcentajes y condiciones conforme 

a los cuales se regir&, la Comisi6n tomar& en cuenta los -

siguientes criterios y caracteristicas de la inversi6n: 

a) Ser.complementaria de la nacional 

b) No desplazar a empresas nacionales que est6n opetando 

satisfactoriamente ni dirigirse a campos adecuadamente .cu- . 

biertos por ellas. 

c) Sus efectos positivos sobre la balanza de pagos y en 

particular sobre el incremento de las exportaciones •. 

d) Sus efectos sobre el empleo, atendiendo al nivel de -

ocupaci6n que genere y la remuneraci6n de la mano de obra. 

e) La incorporaci6n de insumos y comp.onentes nacionales 

en la elaboraci6n de sus productos. 

f) La ocupaci6n y capaci taci6n de técnicos y personal ad

ministrativo de nacionalidad mexicana. 

g) La medida en que financien sus operaciones con recur

sos del exterior. 
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h) La diversificación de las fuentes de inversión y la n~ 

cesidad de impulsar la integración regional y subregional 

en el lirea latinoamericana. 

i) Su contribución al desenvolvimiento de las zonas o re

giones de menor desarrollo económico relativo. 

Como ya se expresó con anterioridad, un factor sumamente -

positivo para autorizar la inversión extranjera, lo consti 

tuirá el que 6sta de dirija a las llamadas zonas de desee~ 

tralizaci6n industrial, en las que debido a problemas en -

el campo y en la agricultura, de desea absorber el crecie!!. 

te desempleo mediante el establecimiento de industrias y -

·de otras fuentes de trabajo. 

j) No ocupar posiciones monopollsticas en el mercado na-

cional. 

k) La estructura de capital de la rama económica de la -

actividad de que se trate. 

1) El aporte tecnol5gico y su contribuci8n a la investí&! 

ción y desarrollo de la tecnologia en el pats. 

m) Sus efectos sobre e.l nivel de precios y la calidad de 

la producci6n. 

n) · Preservar los valores sociales y culturales del pais. 



o) La importancia de la actividad de que se trate, dentro 

de la Economia Nacional. 

Las consideraciones anteriores, son de extraordinaria im- -

portancia, ya que para presentar cualquier tipo de solici

tud ante la Comisi6n,. deberá cumplí rse con todos y cada - -

uno de los requisitos enumerados, a fin de contar con una 

resolución favorable. 

VI. Se'cretario Ejecutivo de la Comisi6n 

La Comisi6n Nacional de Inversiones Extranjeras será auxi

liada por un Secretario Ejecutivo designado por el Presi-

dente de la RepGblica. 

Este Secretario será el Organo Administrativo de la Comi-

sión por lo tanto, para obtener las autorizaciones relati

vas, las mismas deberán tramitarse por conducto de este --

. }'.uncionario, que será capacitado para turnar a las Secret! 

rias y Departamentos de Estado que corresponda, las autor! 

zaciones que emita la Comisión, para su ejecuci6n. 

Las atribuciones especificas del Secretario Ejecutivo son 

las que a continuación se expresan: 

a) Representar a la Comisión 

b) Ejecutar las resoluciones de la Comisión, por conducto 

de la Secretaria o Departamento de Estado que corresponda. 
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c) Fijar las normas de organizaci6n, administración y fu~ 

cionamiento interno de la Secretarla a su cargo. 

d) Realizar los estudios que le encomiende la Comisi6n. 

e) Formular el proyecto de presupuesto anual de la Comi-

si6n que se someterá a la consideraci6n de la misma para -

su aprobación. 

f) Rendir a la Comisi6n un informe anual de las activida

des realizadas pQr el Organismo. 

g) Ejercer el presupuesto de la Comisi6n y nombrar al peL 

sonal técnico y administrativo de la misma. 

VII. Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. 

La Ley que se analiza propone la creación de este Registro 

que depender6 de la Secretaria de Industria y Comercio y -

se econtra.d bajo la direcci6n del SEcretario.Ejecutivo de 

la Com1si6n Nacional de Inversiones Extranjeras. 

El Registro cumplirá una triple función comó Organismo de 

Control de Certificaci6n y de Publicidad y Consulta en ma

teria de Inversi6n Fodnea. 

Para la realizaci6n de semejantes finalidades, deberán in~ 

cribirse en el Registro Nacional de· Inversiooes Extranjeras 
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a) Las personas fisicas o morales extranjeras que reali

cen inversiones reguladas por esta Ley. 

b) Las sociedades mexicanas en cuyo capital participen -

mayoritariamente extranjeros (personas físicas, sociedades 

o unidades econ6micas sin personalidad juridica), o en las 

que lo.s extranjeros tengan por cualquier titulo la facul-· 

tad de determinar el manejo de la empresa. 

c) Los fideicomisos en ·que participan extranjeros y cuyo 

obje,to sea la realización de actos· regulados por la Ley ,en. 

los t6rminos que más adelante se analizarán. 

d) Los títulos representativos de capital que sean propi!!_ 

tarios de extranjeros o est6n dados en garantta a favor de 

6stos y sus transmisiones·. 

e) . Las resoluciones que dicte la Comisión Nacional de In

versiones Extranjeras. . 

Merece comentario especial el inciso d) que antecede. A 

trav6s de tal disposición se pretende identificar a los 

duefios del capital extranjero en México. Por lo tanto que

dan excluidos de llevar a. cabo la inscripción de que se -

trata, todos' los accionistas mexicanos, afm cuando se en-· 

cuen tren asociados con extranjeros •. 

En otras palabras, el inversionista mexicano podrá, si asi 
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lo desea, permanecer en el anonimato, no obstante que se 

encuentre ligado o asociado a extranjeros. 

Sin embargo, este anonimato desaparecerá, cuando el accio

nista mexicano dé en garantia prendaria, fiduciaria o a -

cualquier persona fisica o moral extranjera, e inclusive, 

a sociedades mexicanas en que par.ticipen mayoritariamente 

o sean controladas por extranjeros. 

Esta situaci6n puede afectar seriamente a múltiples inver

sionistas mexicanos que con el objeto de obtener elevados 

financiamientos del exterior, suelen dar en garantia sus ~ 

acciones. 

Efectivamente, dicho ordenamiento dispone, que el reglame!!_ 

to determinará la organización del. Registro y establecerá 

la forma y términos en que deberá proporcionarse la infor

maci6n. 

VIII. Nominatividad de Acciones Propiedad de Extranjeros. 

La ley que se analiza, establece la desaparici6n de las a~ 

cienes al portador, cuando los titulares de las mismas -~

sean extranjeros, o bien, estén dadas en garantia a los -

mismos, 

Evidentemente, ·se trata de un pas·o necesario para que exi! 

ta congruencia con las disposiciones anteriores, ya que de 
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otra for~a.· resultaria del todo imposible identificar a -

los duefios oel capital forlineo.(92). 

Por otra parte se ha insistido de manera tajante por los 

Funcionarios Públicos encargados de aplicarla, que a6n -

cuando "vamos hacia la nominatividad", por razones de idi2 

sincracia, tradici6n y mentalidad, se seguirá permitiendo 

al inversionista nacional, permanecer en el anonimato, si 

as! lo desea. 

Por tanto, las acciones propiedad de mexicanos o de socie

dades mexicanas en las que no particip·e mayoritariamente -

el capital extranjero, podrlin ser al portador, independie~ 

temente de que estén asociados con extranjeros. 

Una importante excepci6n a esta regla general, la constit~ 

ye el caso ya analizado de accionistas mexicanos que dan -

sus acciones en garantia a extranjeros, o a sociedades con 

mayoria de capital extranjero, las que en todo caso debe-

rlin convertirse en nominativas e inscribirse en el Regis-· 

tro Nacional de Inversiones Extranjeras, hasta en tanto el 

pleno dominio de las mismas, no sea recuperado por mexica-

nos. 

Con base en lo anterior la Ley establece, que los titulas· 
(i)Z) Arrioja Viscaino. Pág. 79. 
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representativos del capital de las empresas ser!n nominat! 

vos en l~s siguientes casos> 

a) En la proporci6n y modalidades establecidas por Leyes 

o disposiciones reglamentarias especificas o por resoluci2 

nes de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. 

b)' Cuando sean propiedad de personas fisicas o morales e!_ 

tranjeras, de tmidades e.con6mi.cas extranjeras sin persona· 

lidad jur1dica (fideicomisos) y de empresas mexicanas en · 

las que parti~ipen mayoritariamente capital extranjero o · 

en las que participen mayoritariamente capital ex'tranjero 

o en las que los extranjeros tengan la facultad de determi 

nar el manejo de la empresa. 

c) Los titulas al portador no podrán ser adquiridos por · 

extranjeros sin aprobación previa de la Comisión Nacional 

de Inversiones Extranjeras y, en este caso, se convertirán 

en nomitivós. 

Por otra parte, tratándose de titulas al portador represe~ 

tivos del capital de la empresa ya establectda en Mhico,• 

que sean de propiedad de extranjeros (personas, empresas o 

tmidades económicas), deberán convertirse en nomi'ti'vos y • 

presentarse para su registro en un pla:io que no e1tceda de 
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180 dias a partir de la vigencia de la Ley. 

Para efectuar esta conversi6n, bastará con que la sociedad 

emisora haga la anotación 'respectiva en el titulo corres-

pondiente o en hoja adherida al mismo. 

IX. Adquisici6n o Control de Empresas Establecidas 

La Ley lleva a cabo una importante regulaci6n de aquellas 

situaciones en las que inversionistas extranjeros proten-1 

dan por cualquier medio, a adquirir o controlar empresas -

ya establecidas en el pais(93). 

Consecuentemente, se establece que previa resolución de la 

Comisi6n Nacional de lnver.siones Extranjeras, se requerirá 

autorizaci6n de la Secretaria que corresponda según la ra

ma econ6mica de que se trate, cuando una o varias personas 

fisicas, morales o unidades econ6micas extranjeras, en uno 

o varios actos, adquiera o adquieran más del ZS\ del capi

tal o más del 49\ de los activos fijos de una empresa; equi 

parándose a la adquisici6n de activos, el arrendamiento de 

una empresa o de los activos esenciales para. la explota--

ción.' 

Igualmente, deberán someterse a autorizaci'6n, los ·actos por 

(9~).Ibid. Pág. 81 
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medio de los cuales la administraci6n de una empresa recai 

ga en inversionistas extranjeros, o por lo que la inver-~

si6n extranjera tenga, por cualquier titulo, la facultad 

de determinar el manejo de la empresa. Por tanto, a conti· 

nuaci6n presentamos un resumen esquemático de esta situa-

ci6n.;· 

a) La autorización será expedida por la Secretaria de Es

tado competente, previa resoluci6n de la Comisión Nacional 

de Inversiunes Extranjeras. 

b) Por tanto, las solicitudes respectivas deberán resen-

tarse ante la Comisi6n. 

e) Los casos sujetos a autorización, son los siguientes: 

I) Adquisici6n del 25\ o más del capital de una empresa -

establecida. 

11) Adquisición de más del 49% de los activos fijos 

III)Arrendamiento de una empresa o de los activos esencia· 

les para la explotación. 

IV) Transmisión de la administración de una empresa a in-

versionistas extranjeros. 

V) Determinaci6n bajo cualquier titulo de manejo de una -
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empresa establecida por extranjeros. 

La Comisi6n autorizará esta clase de adquisiciones o con-

troles, exclusivamente cuando a su juicio, sea conveniente 

para los intereses del país. Es decir, se trata nuevamen

te de una facultad discrecional que se ejercerá según las 

circunstancias. 

Por otra parte, cualquier solicitud para las autorizacio-

nes de que trata esta sección, generará 'inmediatamente un 

derecho de preferencia para inversionistas mexicanos, ya -

que la Comisión Nacional de Inversionistas Extranjeras po

drá, si lo estima conveñiente, otorgar tal derecho a naci~ 

nales, para llevar a cabo esta clase de adquisiciones. El 

plazo respectivo será de 90 días a partir de la fecha en -

que se den a conocer las bases de la oferta, y el mismo p~ 

drá prorrogarse por wi. período id6ntico a solicitud de par 

te interesada. 

Además la Comisión tomará cualquier otra medida que juzgue 

conveniente para promover la adquisici6n por parte de mexi 

canos, del capital o de los activos fijos puestos en venta 

por empresas establecidas en el país. 

Por lo tanto, a los requisitos anteriores debe afladi rse - -

este 6ltimo, en el'senti~o de que la· Comisión autorizará -

esta clase de adquisiciones no sólo cuando sean a su jui-

cio benéficas para el pais,, sino además cuando no se en--
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cuentren en un término de 180 dias,inversionistas mexica

nos dispuesto a llevar a cabo las adquisiciones de que se 

trate. 

X. Fideicomisos en Fronteras y· Litorales. 

De acuerdo con el articulo 27 Constitucional y la Ley Re

glamentaria de sus fracciones I y II, los extranjeros, pe.r 

senas fisicas, las sociedades extranjeras y las sociedades 

mexicanas que no tengan cláusula de exclusi6n de extranje· 

ros, no podrán adquirir el dominio directo sobre tierras -

y aguas en una faja de 100 kil8metros a lo largo de las -

fronteras y de SO en las playas. 

Igualmente, las sociedades· extranjeras no podrán adquirir 

el dominio de las tierras y aguas u obtenerlas para su ex

plotaci6n. Las personas fhicas extranjeras podrán adqui-·

rir el dominio sobre tierras raguas no comprendidas den-

tro de las áreas prohibidas, mediante previo permiso.de la 

Secretada de Relaciones Exteriores, y conviniendo' en re· -

nunciar a la protecct6n de su gobierno, bajo la pena en c~ 

so de faltar a·dicho convenio, de perder los bienes asi 

adquiridos en beneficio de la Nación Mexicana (94), 

(94) Méndez Silva. Pág.128 
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Esta 6ltima situaci~~ se pretende que contin6e id~ntica,es 

decir,que las sociedades mexicanas con participaci6n de C! 

pital foráneo y las personas fisicas extranjeras, puedan -

adquirir inmuebles urbanos fuera de la zona prohibida, pr~ 

vio permiso de la Se~retaria de Relaciones Exteriores y la 

formulaci6n del convenio mencionado en el párrafo anterior 

e .9n. 

Sin embargo, la Ley pretende dar mayor flexibilidad a la : 

posesi6n de inmuebles ubicados en las fajas prohibidas,por 

parte de extranjeros o de sociedades mexicanas sin cláusu

la de exclusi6n de extranjeros. 

Bn el principio, lo que el. articulo Z7 Constitucional pros 

cribe, es la adquisici6n por parte de extrenjeros de inmu~ 

bles en dichas zonas, cuando tal adquisici6n implique el 

ejercicio del domini.o directo; es .decir, el derecho pleno 

de propiedad, que implica, usar, disfrutar y disponer del 

bien. Sin embargo, no prohibe determinadas formas de domi

nio indirecto que se reducen al derecho de uso y disfrute 

del inmueble, sin posibilidades de disposición . 

. Ahora bien, estos medios indirectos y algunas formas de 

simulaci6n se habian venido utilizando sistemáticamente pa 

ra que los extranjeros pudieran· invertir en inmuebles ubi~ 

(9s) P6réznieto.Pág. 98 
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cados en costas y fronteras. 

Por tanto, la Ley que se comenta, persigue legalizar estas 

situaciones autorizando expresamente un meaio ue dominio -

inairecto como es el fideicomiso. 

Asi, se faculta a la Secretaria de Relaciones Exteriores, 

para que autorice en cada caso a Inst1tuciones de Crédito, 

permisos para adquirir como fiduciarias, el dominio de bi~ 

nes inmuebles en la faja de 100 kil6metros a lo largo de -

las fronteras, o en la zona de SO kil6metros a lo largo de 

, las plazas del pais. 

La Secretaria de Relaciones Exteriores, resolver~ sobre la 

constituci6n de esta clase de fideicomi~os considerando· -

los ·aspectos econ6micos y sociales, y particularmente to

mando en consideraci6n los criterios y procedimientos que 

al respecto establezca la Comisi6n Nacional de Inversiones 

Extranjeras. 

Ademas dichos fideicomisos quedaran.sujetos por disposi--

ción expresa de la Ley, a los siguientes requisitos: 

a) Bl objeto dé los mismos, debera ser el permitir la au

torización y el aprovechamiento de los inmuebles a los fi

deicomisarios sin constituir derechos reales sobre los mi~ 
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mos. 

b) i.os inmeble s de que se trate, deberán destinarse a la 

realizaci6n de actividades industriales y tur1sticas. Es -

decir, se elimina la mera detentaci6n para fines particul! 

res o personales. 

c) La duraci6n de los fideicomisos en ningún caso excede

rá de 30 aflos. 

d) La instituci6n fiduciaria, conservar' siempre la pro-

piedad de los inmuebles, quedando facultada para arrendar

los por plazos que en ningún caso excederá de 10 aflos. 

e) A la extinci6n. del término de 30 aflos, 111 .fiduciaria 

exclusivamente podd transmitir la propiedad de los inmu!:_ 

bles a mexicanos o a sociedades mexicanas con cláusula de 

exclusi6n de. extranje·ros. 

f) Sobre los inmuebles fideicomitidos, se podr8.n emitir.• 

certificados de participaci6n inmobiliarios. 

g) Dichos certificados representarán para el beneficiario 

exclusivamente: 

I) El derecho a una parte alicuota de los .frutos o rendi

mientos de los inmuebles. 

11) El derecho a una parte aU.cuota del producto neto que. 

resulte de la venta de dichos inmuebles. 
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ble fideicomitido. 

h) Pero en ningún caso, tales certificados otorgarán a •

sus tenedores derecho a ninguna parte alicuota en los de

rechos de propiedad sobre los inmuebles fideicomitidos. 

i) Los certificados de que se trata deberán ser nominati

vos y no amortizables. 

j) Finalmente, el Gobierno Federal se reserva la facul-

tad de verificar en cualquier tiempo, el cumplimiento de 

los fines del fideicomiso. 

Por otra parte, y hasta en tanto. la Comisi6n Nacional de 

Inversiones Extranjeras no fije los criterios y procedi--

mientos para la. éonstituci6n de los fideicomisos en zonas 

prohibidas, las solicitudes que se presenten, serán resuel 

tas por la Secretaria de Relaciones Exteriores, después de 

haber escuchado la opini6n de un·a Comisi6n Consultiva int!_ 

grada por representantes de la propia Secretaria, de las -

Secretaria de Gobernaci6n, Hacienda y Cr6dito Público, In

dustria y Comercio y del Departamento de Turismo. 

Al respecto, es de esperarse que la Comisi6n act6e en for

ma inmediata, a fin de impedir que esta Comisi6n Consulti

va que sed de un nivel bastante menor, sea la que efectiv!_ 

mente resuelva esta clase de problemas durante algún tiem-· 
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po, creando procedentes que posteriormente sean modifica

dos por la propia Comisión Nacional de Inversiones Extran

jeras. 

Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de -

Tecnolog1a y e 1 uso y Explotaci6n de Patentes y Marcas. 

Se ha considerado tradicionalmente tres formas clásicas de 

Inversión extranjera que son: 

Directa: Que constituye la transferencia de capital de una 

Naci6n a'otra, mediante el establecimiento de industrias o 

comercios en el Territorio de la Naci6n Receptora. 

Indirecta: Que se materializa en pr6stamos a corto o lar

go plazo provenientes de fuentes de cr6dito ubicadas en el 

exterior. 

Suministro de Tecnolog1a: Representa .el proporcionar los 

conocimientos y la t6cnica adquirida por naciones altamen

te desarrol~adas( 9~) 

Podemos considerar que el problema de la reglamentación de 

las inversiones extranjeras en M6xico, es ante todo una 

cuesti6n poUtica, que generalmente suele implicar una de-

C 96) Arrioja Visca1no. Pág.51 
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terminada toma de posiciones. Sin embargo, no les la idea 

que anima a este trabajo, pues persi¡ue tan solo analizar 

de manera esquemática esta legislaci6n, tomando en consid! 

raci6n que la inversi6n extranjera, particularmente en el 

lirea tecnol6gica, es un factor inlpresindible para el pro- -

ceso de desarrollo del pa1s. Cada naci6n en ejercicio de -

su sobe'ran1a, tiene derecho a someter al inversionista ex

tranjero a las modalidades que dicte el interés público y 

a emprender la· ·batalla para su desarrollo(97); 

·Esto, dentro de los limites precisos que responden a los 

nombres de Dignidad y Conveniencia Nacional. 

Es pu6s, que a continuaci6n presentar6 un pequefto análisis 

de esta Ley. 

Objeto: 

Es el control y orientaci6n de la transferencia tecnol6gi

ca, asi como el fomento de fuentes propias de tecnologia, 

que estará a cargo de la Secretarla de Patrimonio y·Fomen

to Industrial· 

( 97) Leonel P6reznieto y Victor Carlos Garcia Moreno, "Ma!. 

co Internaciond y Comparativo de la. Nueva Ley Mexi

cana sobre Transferencia de Tecnologla", en Revista 

de Investigaciones Jurldicas,No.6,M6xico(Ago.1982) 

Plig.202. 
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Esta dependencia de gobierno las anotari en su Registro Na

cional de Transferencia de Tecnologta; dicho registro ten

dr& como 6rgano de consulta, al Consejo Nacional de Cien-

cia y Tecnologla; organismo mixto en el que participan d~ 

pendencias gubernamentales y algunas entidades de la UNAM. 

La finalidad de tal Consejo estriba en promover y desarro

llar la investigaci6n cientlfica y tecnol6gica a nivel su

perior dentro del pa1s. 

En efecto, es obligatoria la inscripci6n en el Registro N! 

cional de Transferencia de Tecnolog!a de .los doc1.111entos en 

·que se contengan los actos, contratos o convenios de cual

quier naturaleza que deben surtir efectos en territorio n! 

cional y que se celebran con motivo de: 

Articulo Z. Para los efectos de esta ley, deberAn ser in! 

critos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnol~ 

gia todos los convenios, contratos y .demis actos que cons

ten en documentos que deban surtir. ef~ctos en el territo-

rio nacional relativos a: 

a) La concesi6n del uso o autorizaci6n de explotaci6n de 

marcas; 

b) La concesi6n del uso o autorizaci6n de explotaci6n de 

patentes de inversi6n o de mejoras y de los certificados 

de invenci6n; 
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c) La concesi6n del uso o autorizaci6n de explotación de 

modelos y dibujos industriales; 

d) La cesi6n de marcas; 

e) La cesión de patentes; 

f) La cesión o autorización· de uso de nombres comercia- · 

les; 

g) La transmisi6n de conocimientos técnicos mediante pla

nos diagramas, modelos, instructivos, formulaciones espec.!_ 

fica~iones, formación y capacitación de personal y otras ~ 

modalidades; 

h) La asistencia técnica, en cualquier .. forma que ésta se 

preste; 

i) La provisión de ingenierta básica o de detalle; 

j) Servicios de operaci6n o administración de empresas; 

k) Servicios de asesoria, consultoria y supervisión cuan

do se presten por personas físicas o morales, extranjeras 

o subsidiarias, independientemente de su domicilio. 

1) La concesi6n de derechos de .autor que impliquen explo

taciones industriales; y 

m) Los programas de computación. 
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Artículo 7. Los actos, convenios o contratos a que se re-

fiere el articulo segundo de esta ley, se regirlin por las 

leyes mexicanas, o por lo·s tratados y convenios internaci2_ 

nales de los que M6xico forma parte y sean aplicables al -

caso. 

Sujetos: 

Tienen e 1 carácter de sujetos de la ley que se comenta, - -

cuando sean partes o beneficiados de los contratos o con

venios que constituyen su objeto los siguientes: 

Articulo S. Tienen la obligación de solicitar la inscrip

ción de los actos, convenios o con~rat~s a que se refiere 

el artículo segundo, cuando sean partes .o beneficiarios -

de ellos: 

I. Las personas físicas o morales mexicanas 

11.. Los organismos descentTBlizados y empresas de partic!. 

pación estatal i 

III. Los extranjeros residentes en M6xico, y las personas 

físicas o morales extranjeras establecidas en el pais. 

IV. Las agencias o sucursales de empresas extranjeras es

tablecidas en la Rep(.iblica Mexicana¡. y 

V. Las personas físicas o morales extranjeras que aunque 
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no residan o est6n establecidas en el pats celebren actos, 

convenios o contratos que surtan efectos en la Repfiblica -

J.fexicana. 

La obligación de solicitar el registro de los documentos 

materia de este ordenamiento legal se encuentra fundamen

talmente. a cargo de las personas ftsicas o sociedades mexi 

canas que sean partes o beneficiarios de los mismos ya que 

a ellos será a quienes b§sicamente se aplicarán las sanci~ 

nes que comprende esta ley. 

Se aclara que los proveedores de tecnologia residentes en 

el extranjero podrán solicitar la inscripci6n de los conv~ 

nios o contratos en que sean partes, lo cual les garantiza 

juddicamente la participaci6n de las regalias pactadas. 

Condiciones y Requisitos para el Registro 

En el articulo 15 de esta Ley, se seftalan de manera espec! 

fica, elementos que no deben contener los actos o convenios · 

de Asistencia Técnica o de Licencia de Patentes y Marcas,

pues .en caso de llegar a contener cualquiera de ellos, la 

Secretaria de Patrimonio y Fomento Industrial esti facult~ 

da para negar la inscripci6n. 

Con base en lo anterior, a continuaci6n se enumeran las hi

p6tesis en las cuales esta dependencia podrA negar el regi!. 

tro de los actos, convenios o contratos objeto de la ley de 
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trasferencia de tecnologia: 

I. Cuando se incluyan cliusulas, por las cuales al prove~ 

dor se le permita regular o intervenir directa o indirect! 

mente en la administraci6n del adquiriente de tecnologia; 

11. Cuando se establezca la obligaci6n de ceder u otor-

gar la licencia para su uso a t1~ulo oneroso o gratuito -

al proveedor de la tecnolog1a, las patentes, .marcas, inn2 

vaciones o mejoras que se obtengan por el adquirente, sai 

vo en los casos que exis.te reprocidad· o beneficio para e 1 

adquirente en el inter~ambio de la informaci6n. 

111. Cuando se impongan limitaciones a la investigaci6n 

o al desarrollo tecnol6giéo del adquirente. 

IV. Cuando se establezca la obligaci6n de adquirir equi

pos, herramientas, partes o materias primas, exclusivaae!!. 

te de orig~n deteminado, existiendo otras alternativas de 

consumo en el mercado nacional o internacional; 

V. CuandÓ se prohiba o limite la exportaci6n de los bie-

. nes o servicios producidos por el adquirente de manera col!. 

traria a los intereses del pa1s; 

VI. Cuando se prohiba· el uso de tecnologtas complementa--

Tias; 

VII. Cuando se establezca la obligáci6n de vender a un --
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cliente exclusivo los bienes producidos por el adquiriente; 

VIII. Cuando se obligue al receptor a utilizar en forma -

permanente, personal sefialando por el proveedor de tecnol~ 

gh; 

IX. Cuando se limiten los voltimenes de producci6n o se Ífil 

pongan precios. de venta o reventa para la .producci6n o pa

ra las exportaciones del adquirente; 

X. Cuando se obligue al adquirente a celebrar contratos -

·de venta o representaci6n exclusiva con el proveedor de ·-. 

tecnologia a menos de que se trate de exportaci6n; el ad

quirente lo acepte y se demustre a satisfacci6n de la Se

cretaria de Patrimonio y Fomento Industrial que el provee

dor cuenta con mecanismos adecuados de distribuci6n o que 

goza del prestigio comercial necesario para llevar a cabo 

en mejores condic.ion.es que el adquirente la comercializa

ción de los productos; 

XI. Cuando se obligue al adquirente a guardar en secreto 

la informaci6n técnica suministrada por el proveedor mfis 

allá de los términos de vigencia de los actos, convenios 

o contratos, o de. lo. establecido por las leyes aplica--

bles; 

XII. Cuando no se establezca en forma expresa que el pr~ 

veedor asumirá la responsabilidad, en caso de que se inv~ 
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dan derechos de propiedad industrial de terceros; y 

XIII. Cuando el proveedor no garantice la calidad y resul 

tados de la tecnología contratada. 

En materia•de excepciones, la Secretaría de Patrimonio y -

Fomento Industrial a través del Registro Nacional de Tran! 

ferencia de Tecnología deteTJl!inará de acuerdo a su crite-· 

rio aquellas situaciones susceptibles de estas, con el fin 

de entender las circunstancias de beneficio para el país, 

ªÚ:Jl que estos no estén comprendidos dentro de los regis·

tros de acuerdo a los Art. 3 y 16 de esta misma Ley. 

Facultades de la Secretaría de Industria y Comercio. 

Esta Ley otorga las siguientes facultades 

rias a la citada Secretaría: 

complementa-

I. Queda facultada para resolver sobre la procedencia o -

improcedenciil de la inscripción en el R.N. de Transferen· -

cia de Tecnología dentro del plazo de 90 dhs hábiles a - -

partir de.la fecha.en que se presenta. En caso de que tran! 

curra el término y no se dictó resolución se presumira que 

el contrato reúne los requisitos legales correspondientes 

y se puede inscribir. 

II. La Sdcretaría de Patrimonio y Fomento Industrial que-
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da facultada para verificar en cualquier tiempo el cumpli

miento de lo dispuesto en la ley, pudiendo canear la ins

cripci6n de aquellos convenios donde se modifiquen o alte

ren, contrario a lo seftalado por esta ley, los términos en 

los cuales se registraron. 

III. Establece una obligaci6n general .de confidencialidad 

del personal al determinar lo siguiente: 

Articulo 14. El personal oficial que interventa en los di 

versos tT!imites relativos al Registro Nacional de Transfe

rencia de Tecnologia estará obligado a guardar absoluta re 

serva respecto de la informaci6n tecnol6gica sobre los pr2 

ceses o productos que sean objeto de los actos, convenios, 

y contratos que deban re·gistrarse. Dicha reserva no compre!!_ 

de los casos de informaci6n que sean del dominio público -

conforme a otras leyes o disposiciones reglamentarias, o -

la solicitada por autoridad juridica competente.· 

Finalmente la ley que se analiza establece en favor de los 

individuos un recurso que es el de reconsideraci6n contra 

los actos de la autoridad, con respecto a sus resoluciones 

desfavorables; como también un capitulo de sanciones para 

las personas que no actúen conforme a lo dispuesto por es

te reglamento. 
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e o N e L u s I o N E s 

l. ----- A partir de que el hombre se agrupa para constituir 

el Estado con sus caracteristicas de territorio y cultura, 

es cuando se empieza ·a regular la admisi6n de los indivi-

duos que no pertenecen a 61 •. La calidad otorp.ada es la de 

extranjeros y para que fueran aceptados tenían que apegar

se a las leyes y tribunales que se les imponían. 

Ac.tualmente se siguen gestionando movimientos favorables -

no s6lo a lo que se refiere a la .estancia de los extran

jeros, sino tambi6n a su participaci6n en la actividad -

econ6mica de los países. 

2. ----- Del an&lisis de la inversión extranjera, encontramos 

que sus antecedentes ~e encuentran a partir del Méxic~ In

dependiente, iniciándose así pronunciamientos en favor de 

la aceptaci6n del extranjero. Esta misma consideración si

gue vigente en todos los movimientos liberales y constitu

cionales que se presentan en el transcurso de la historia. 

Durante el r6giinen de Porfirio Di'.az, ante el atraso en que 

se encnntraba el pa1s, debido a los constantes levan----

tamientos y conflictos politicos, se atrajo, motivi6 y fo

ment6 la inv~rsi6n extranjera, creando una política de pri 

vilegios, resultando un aprovechamiento de los mismos a --
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costa de un desarrolo que se obtuvo. 

Al establecerse la Revoluci6n se proceda a combatir los -

privilegios: la inversi6n extranjera debla ser factor de -

desarrollo no de aprovechamiento econ6mico. Carranza dete! 

mina las bases para· regular la inversi6n ya sea nacional o 

extranjera, estableciendo el articulo 27 constitucional. 

3. ----- En las condiciones actuales uno de los objetivos im

portantes dentro del concepto de desarrollo econ6mico y S.Q. 

cial de un pais es el suministro alimenticio a sus inte-

grantes. 

La deficiencia en las áreas de producci6n de alimentos 

hace considerar su importaci6n. Esta situaci6n puede llevar 

como resultado una dependencia, creándose una politica de -

alimentos, instrumento de domini.o por parte de los paises 

productores. 

4. ----- En México el concepto alimentaci6n representa uno de 

los sectores prioritarios que tiene el Estado, constituy6~ 

·dose una intervenci6n del mismo, en lo que considera elab.Q. 

raci6n de productos básicos. 

5. ----- Dentro del sector pecuario está contenido el ganado 

bovino, donde se obtienen dos derivados importantes en la 

creaci6n de alimentos, la carne y la leche. Por las condi· 

ciones geográficas en M6xico, la producci6n de estos der! 
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vados están íntimamente ligados a tres regiones ganaderas; 

región árida, regi6n húmeda y región templada. 

En estas existen común denominadores en cuanto al giro de 

las producciones, siendo principalmente los económicos y -

técnicos. 

El crecimiento poco dinámico de este sector determina una 

lenta evolución que lleva al consumo de carne y leche, a -

niveles por debajo de los requerimientos nutricionales mi

nimos. 

La oferta no ha logrado satisfacer el aumento potencial del 

consúmo y los precios de estos productos van en constante • 

aumento, no así el efecto precio-costo, repercutiendo en b~ 

jos rendimientos de producción. 

Sus fallas técnicas, y operacionales principales son inefi 

ciencias en el manejo de los recursos, inseguridad sobre la 

tenencia de la tierra, desconoci~iento de técnicas ganade-

ras y falta de financiamiento. 

6. El artículo 2 7 constitucional tiene con :.;agraaos los li-

neamientos que desc.riben la actividad ganadera; como caraf_ 

teristicas i.mportantes para el sector pecuario el artícu

lo cons~itucional condiciona la explotación a que sea llev~ 

da por mexicanos y que· la superfiC:ie sea a necesaria para 

mantener quinientas cabezas. de ganado mayor, esto en pro- -
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porción en cuanto a calidad de la tierra. 

Las leyes secundarias que se ocupan de la organización gan~ 

dera son Ley de Reforma Agraria y la Ley de Fomento Agro

pecuario,para planear, organizar, fomentar y promover la -

producción agropecuaria y forestal. Como también el proye~ 

tar proposiciones para estructurar el plan de desarrollo -

agropecuario. 

7. ----- El régimen juridico para la propiedad y la inversi6n 

en México. lo encon.tramos regulado por la consti tuci6n; que 

en su parte dogmática y orgánica sienta las bases para su -

incorporación. 

El articulo 1 Constitucional sef\ala en el mismo nivel de 

nacional, estableciendo la garantía de igualdad que procla

ma, pudiendo restringirla as! mismo en sus normas aplica-

bles. 

El articulo 27 Constitucional declara la propiedad origin~ 

ria de tierras y aguas para el E6tado estableciendo una ga

rantía de propiedad que otorga el derecho de transmitir el 

dominio a los particulares. En la propiedad privada hace -

una configuración general del individuo nacional o extranj~ 

ro con respecto a obtener la propiedad de un bien y la par

ticipación de la inversión nacional o extranjera, siempre 

que respeten las de uso exclusivo de la Nación; el establ~ 
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cimiento de la "Zona Prohibida" y la aceptaci6n en cuanto 

al contenido de la "Cláusula Qllvo". · 

El artículo 30 Constitucional establece la nacionalidad -

mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. 

~l artículo 33 Constitucional faculta al Ejecutivo de Ja 

Unión sir. necesidad de juicio previo a todo extranjero c~ 

ya ¡Jer1t1anencia juz¡me inconveniente,los extranjeros no 

pueden iry111iscuirse en asuntos politicos del país. 

El articulo 73 Constitucional otorga facultades al Congreso 

de la Unión para que establezca los lineamientos en mate-

ria federal en los casos de inversión y propiedad extranje

ra tal y como lo tienen contenidos las fracciones XVI y 

XXIX en . us letras D, E y F. 

8. ----- Las leyes secundarias relativas a las caracteristicas 

de e'sta materia, se desprenden de los artículos 30, 2 7 y 33 

constitucionales, siendo estas las siguientes leyes: 

La Ley de F.xtranjería y Naturalizaci6n, que en la adquisi

ción de propiedad puede conservar su nacionalidad y no re-~ 

sidir en la República Mexicana, pudiendo cambiar.su situa

ci6n si esto le conviniera; esta Ley declara la obligación 

de contribuir por la adquisición de bienes a los gastos p~ 

blicos que enmarcan las leyes. 

La posibilidad de adquirir el dominio de tierras, aguas y 
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sus accesiones, o el obtener concesiones de explotación de 

minas o aguas por parte del extranjero está establecida en 

la Ley Orgánica de la Fracción I del articulo 27 constitu

cional. 

Cuando las inversiones y propiedades extranjeras resultan 

benéficas par.a el pais, el legislador estableció por medio 

de la via privilegiada la adquisici6n de la nacionalidad, 

que aunque no lo contiene el artículo 30 constitucional lo 

plasma en su ley de Nacionalidad y Naturalización. 

La Ley General de Población, destaca la manera de interna~ 

se y permanecer legalmente en nuestro país.Es en la cali-

dad de inmigrante, co~o el inversionista extranjero puede 

obtener su estancia legal en México, siempre que invierta 

su capital en la inclustria y de conformidad con las leyes -

nacionales. Bn la ley para Promover la Inversión Uex1cana y 

Regular la Inversión Extranjera constituye el intento 

más importante para autorizar, limitar o cont~.icionar la in

versión extranjera. :ri~nt.ro de esta ley se trata de rep,illar 

la inversión extranjera directa en cualquiera de sus formas, 

así .como el propósito de que ésta contribuya al desarrollo 

económico. 

Los organismos responsables de vigilar su ejecución son la 

Comisión Naciorial de Inversiones Extranjeras y el Reristro 

Nacional de Inversion.es Extranjeras. 
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Suministro de tecnología, significa el obtener los conocí· 

mientos de la técnica de naciones desarrolladas, ya que el 

área tecnológica es imprescindible para el proceso de des! 

rrollo de la inversión, nacional o extranjera en nuestro -

país, en la Ley sobre el Control y Registro de la Transfe

rencia de Tecnología y el Uso de E~plotaci6n de Patentes y 

Marcas. 

9. ----- El producto lácteo en México actualmente muestra --· 

una caída en la producción nacional de leche , 

Siendo el déficit de éste producto de .10 .1 millones de li

tros diarios, la tendencia de este producto a nivel mun--

dial es al contrario, puesto que la producción de leche y 

productos lácteos va en crecimiento. 

Sus problemas fundamentales son la deficiente producción, 

ganado de baja calidad genética, falta de programación en

la producción, altos costos de operación que repercuten en 

la ganadería de doble propósito(que reacciona conforme al 

mercado), insuficiente industrialización de los productos 

pecuarios, carencia de créditos opor.tunos, divergencias de 

ideas entre los organismos oficiales y ganaderos, falta de 

control en la comercialización y fuerte intervención de 

los intermediarios. 

Como solución parcial de 'i!'Ste problema, pero que no llega -
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a satisfacer las necesidades de volumen de este producto, 

encontramos a la instituci6n gubernamental LICONSA que pr~ 

duce leche reconstru{da o rehidratada además de leche pas

teurizada. También se han implementado programas de fomen

to a la producci6n c~n apoyo fiscal y financiamiento así -

como la garantía de abasto ae fflaterias primas. 

La producción de leche cuando no es redituable, orlir,R a 

que se utilice parte .de este producto al incremento de las 

subramas, dado que estas no tienen control de precio. 

10. ----- La leche es un elemento importante entre los produc· 

tos b&sicos, y actualmente, considero, necesita un apoyo -

para que se incremente su producci6n, asegurando el abast~ 

cimiento total en la alimentación nacional. 

Como solución viable,. ante la situaci6n econ6mica de nues

tro país, encuentro conveniente la: integraci6n de la inve! 

sión extranjera dentro del sector pecuario. 

La participación de la misma debe ser en el desarrollo de 

ésta área, para el aumento del producto dentro del mercado. 

La inversión extranjera Gnicamente opera con una participa

ción industrial, siendo la agroindustria la que se acerca 

más al producto básico, debiendo participar en su elabora

ción y producción, considerando dentro de ellos al de la -

leche. 
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Para lograrlo es conveniente el asegurar al inversionista 

extranjero las garantías necesarias, dentro de la legisl~ 

ción, pues su regulaci6n acarrearfa la confianza de parti· 

cipar, como para obtenerla el inversionista nacional. 

Para su integ.ración en el r6gimen jurtdico, la incorpora

ción debe ser a partir de nuestras bases constitucionales, 

principalmente el 27 constitucional, repercutiendo en las 

leyes secundarias. Como seria en Ley de Reforma Agraria, 
. . 

Ley General de Población y la Ley para Promover la Inver.· 

si6n Mexicana y Regular la Inversión Extranjera. 

Bl derecho es una ciencia que debe .estar en constante evo

lución, acorde con el desarrollo de la comunidad que lo ~ 

integra, razón que hacen el considerar que las leyes de

ben ser actual~s y reguladores de mdltiples actividades -

econ6micas. 
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