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l N T R o o u e e l o N 

En los asf llamados ''paises del primer mundo''• la in

dustrial izaci6n y el crecimiento econ6mico fueron internos. ya que 

sus propios ahorros se convirtieron en inversiones de capital. lo

grando de esta forma su desarrollo. Los pafses en vfas de desarro

llo carecen de ia suficiente capitalizaci6n. necesaria para su de~ 

envolvimiento por lo que su fuente de crecimiento debe ser com

plementada con recursos del exterior. 

Ante la patética y compleja situación econ6mica que -

impera en el pafs. la toma de medidas para enfrentarla y resolver

la, debe ser realista e inteligente. dentro de un marco jurfdico -

atrevido y flexible. 

La realidad muestra qu~ México depende de1 exterior. 

situación de dependencia que comparte con el resto de Latinoam~ri

ca y con los palses llamados del "tercer mundo 1
'. También pone de -

manifiesto que no tiene las posibilidades tecnológicas necesarias 

para hacer crecer la planta productiva y comenzar. por s1 mismo. a 

resolver su problema, lo que lo constriñe a seguir importando el -

"know how'' de los pafses industrialmente desarrollados. 

Con base en esta perspectiva, que se sustenta simple

mente en la realidad, México no se puede dar el lujo de escoger en

tre permitir o no permitir la entrada de recursos del exterior, ya 
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que su crecimiento econ6mico debe ser complementado por la inver

sión extranjera. en vista de que si se aisla del mundo externo 

no tendrá la capacidad de ser autosuficiente y crecer con su po

bre productividad y ahorro interno. 

Lo que sf puede escoger el país a su conveniencia. -

son aquellos recursos del exterior que se apeguen a sus necesida

des. prioridades y condfciones de desarrollo nacional. mediante -

las polfticas adecuadas implantadas por el gobierno; y una vez e~ 

tablecidos en el territorio mexicano. ejercer un control mediante 

la legislaci6n naciona1C 1 }. ya que de la misma forma. con base en 

la realidad. asf como no se puede repudiar a la fnversi6n extran

jera. tampoco se debe darle entrada libre. creyendo malamente que 

va a salvar al pafs de sus problemas económicos. ''Bien orientada 

Y legalmente controlada puede contribuir positivamente al desarro

llo de H~xico; inversamente puede ser nociva y supeditarnos a la 

dependencia externa.••(2) 

Ahora bien. las inversiones del exterior pueden ser -

directas o indirectas. siendo las primeras "las de origen particu

lar. o sea el desplazamiento de capital por personas privadas para 

emprender negocios en el exterior. El perfil distintivo de esta i~ 

versi6n en relación con la inversión indirecta. es el control que 

tiene el inversionista sobre la marcha de los negocios. la inver-

1.-

2.-

Aquí es donde se encuentra el binomio económico jurídico de la 
materia de inversiones extranjeras: el aspecto económico son -
las políticas, los lineamientos establecidos para determ.inar -
la conveniencia o no conveniencia del irgreso a1 país de los -
recursos del exterior; el aspecto jurídicp es el marco, la re
gulación normativa que se emite al respecto. 
Górnez Palacio, Ignacio. Inversión extranjera directa. México,
Porrúa ~ 1985· pág. 2. 
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si6n indirecta es por su parte. la que se celebra fundamentalmen

te a través de préstamos entre organismos públicos o entre gobie~ 

nos". (3) 

En 1965 el Secretario de Hacienda y Cr~dito POblico de 

aquel entonces. en una p14tfca sustentada en el acto de clausura 

del primer seminario sobre desarrollo industrial. apuntaba lo si- -

guiente: "Hay dos formas de obtener ayuda: la inversión directa y -

los créditos {fnversit'Sn extranjera indirecta). Los créditos son indu

dablemente el mejor de los métodos. porque una vez que hayamos pag~ 

do. la industria es totalmente nuestraN. (4) 

En los Oltimos 16 a~os, el pafs ha solfcftado y adqui

rido inversión extranjera indirecta (créditos) en forma exorbitan

te. creando para la naci6n una deuda externa impagable e insoporta

ble, por lo que en la actualidad se debe voltear la cara hacia la -

inversión extranjera directa como complementaria del desarrollo ec~ 

n6mico mexicano. 

A los inversionistas foráneos hay que tratarlos con m~ 

cho cuidado, ya.que no son hermanas de la caridad, sino hombres de 

negocios, s.iendo su principal m6vi1 el lucro; y asi como pueden 

traer grandes beneficios para los paf ses receptores del capital, 

también pueden acarrear perjuicios mayúsculos. 

3.- Méndez, Ricardo. El régimen jurídico de las inversiones extran
jeras en México. México~ UNAM~ 1969. págs. 13 y 14. 

4.- M~ndez, OP• cÍt. Vág. 15. 
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La inversi6n extranjera directa puede significar vent~ 

jas como la mejora en la balanza de pagos. tranferir conocimientos 

tecnol6gicos. ocupar trabajadores mexicanos y capacitar a la fuerza 

de trabajo local'. permitir la exportaci6n de productos elaborados. 

hacer surgir industrias locales que suministran a las empresas con 

capital forc1neo. favorecer la elev.!cf6n del ingreso fiscal global. 

contribuir al desenvolvimiento de las zonas de menor desarrollo e-

con6mico. mejorar el nivel de precios y la calidad de los productos 

y. en general, coadyuvar al desarrollo nacional .. 

Igualmente puede significar perjuicios como el de - -

crear monopolios en las ramas industriales y mercados nacionales. -

desplazar a empresas mexicanas, descapitalizar en diversas formas -

al pafs, presionar polft1camente al gpbierno. distorsionar los val~ 

res sociales y culturales, e incrementar la dependencia econ6mica y 

tecnológica del ex~erior. 

Con el panorama antes plasmado, en 1973 se expide la -

Ley para promover la inversi6n mexicana y regular la inversión ex

tranjera, la cual acaba con la anarqufa que hasta antes de ella 

existfa en materia de inversiones extranjeras. En dicha ley se in

cluyen los criterios de admisibilidad de inversi6n for§nea. que d~ 

be seguir la también entonces creada Comisión Nacional de Inversi~ 

nes Extranjeras. al resolver los casos concretos que se le plan- -
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tean. 

En la presente tesis se analiza primeramente la actua

ci6n que han tenido los inversionistas foráneos en las diferentes -

etapas de la historfa mexicana; las posiciones que han logrado y 

los esfuerzos de los gobiernos nacionales por encauzarlas. a través 

de diferentes actos. tanto de hecho como jurfdicos. hasta llegar en 

1973 a la actualmente vigente Ley para promover la inversi6n ~exic~ 

na y regular la inversión extranjera. 

En el segundo y tercer capftulo. entrando de lleno al 

tema de tesis. se analiza el binomio tan importante. como lo es pa

ra la materia de inversiones extranjeras. de facultades discrecion~ 

les de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, por un la

do. y por el otro. los criterios de admisibilidad para la inversión 

for~nea. tratando de establecer que dicha legislaci6n es adecuada -

para los prop6sftos de desarrollo econ6mico y social que la naci6n 

se ha trazado. 



CAPITULO PRIMERO 

ANTECEDENTES HISTORICOS SOBRE LOS CRITERIOS 
OE INVERSION EXTRANJERA EN HEXICO. 

a).- México Colonial. 

El desarrollo económico de la Nueva España fue regido 

por el pensamiento mercantilista. México era utilizado por España 

como una fuente de materias primas. especialmente oro y plata. in-

crerrentando la producción del primero de 4.200 kg. en el perfodo -

de 1521-1540 a 24,580 kg. en el perfodo de 1781-1800, y de la se

gunda, en el m;smo perfodo. de 68,340 kg. a 1'249,000 kg. (5), y -

convertido también en mercado de biene5 manufacturados. 

En razón de lo anterior, muy pocos productos elabora

dos fueron producidos en México durante los tres siglos de dominio 

español. 

No se puede afirmar que haya existido una polftica e

conómica. como tal, sobre inversiones extranjeras en esta época. -

ya que todos los actos se guiaban en realidad s61o por el ansia de 

explotaci6n y la a~bici6n de riqueza de los colonizadores. 

b).- Méx;co Independ;ente. 

Al terminar la colonia, a causa de las luchas por la -

S.- Dahmen, David. United Sta~es ~nvest~en~ in ~exico; histo~y and 
prospects. San Francisco, California. Go1den Gate Un~versity, 
1981. págs. 6 y 7. 



independencia. el país qued6 devastado; la mano de obra estaba inu

til 1zada por el aniquilamiento de la industria y el saqueo del co-

mercio, se destruy6 la poca infraestructura econ6mica existente en 

la época y gran parte del capital español regresó a la Penfnsula -

Ibérica. 

El pafs se encontraba necesitado de capitales extran

jeros que viniesen a invertir y a producir. e Inglaterra. por su -

alto grado de desarrollo industrial en esa época. fue la potencia 

mSs viable para hacerlo. 

El grueso de la expansión del aparato productivo mex~ 

cano, basado en las inversiones extranjeras, tuvo lugar en cuatro 

industrias principales que fueron: minería. agricultura. petróleo 

y cumunicaciones (ferrocarriles). Así resurgi6 la industria. ade

más de que el gobierno obtuvQ nu~vos ingresos a través de los im

puestos; pero ya desde entonces lo recaudado se utilizaba para pa

gar los préstamos del exterior con que se había hipotecado al país. 

A principios de los años veintes en el siglo pasada. 

la Casa Goldsch~it y Barclay documentaron un préstamo al gobierno -

de Don Guadalupe Victoria por treinta y dos millones de pesos de los 

cuales sólo se entregaron en realidad catorce millones. Por desgr~ 

cia, este tipo de transacciones se volvió una costumbre.< 6 > 

6.- Medina, ~os&. E1 estado ~exica~o entre la ~nversi6n extranjera 
directa y 1.os grupos pri'Jados Ge empresarios. México., Prerr.iá -
~di~ora de Libros, ~384. ?ág. 23. 
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Otro problema era que gran parte del presupuesto gube.!. 

namental se dirigió a pagar al ejército. el cual era demasiado '1Umeroso 

con relaci6n a la población, pero Que ningún gobernante se podía -

dar el lujo de ignorar. a causa de las constantes luchas internas 

por el poder y las guerras con el exterior. 

A mediados del siglo XIX la lucha por el poder entre -

liberales y conservadores llegaba a su punto álgido. lo que deses

tabilizó al pafs social y polfticamente. Los conservadores pidieron 

ayuda a la burguesfa europea, la que culmin6 en 1867 con el fusila-

miento de Maximiliano ~e Habsburgo y el 

pública. 

restablecimiento de la Re-

El gobierno de Ju&rez se neg6 a reconocer las obliga

ciones de deuda contraldas por los gobiernos conservadores anterio

res. con los banqueros europeos. por lo que hubo una ruptura de rel~ 

cienes entre México y los pafses del Viejo Continente. 

Pero la República tenfa la necesidad de hacerse alle

gar nuevos ingresos. por lo que se pagó un precio demasiado alto; 

un nuevo colonizador nos dominó. quien no sólo segregó medio terri

torio nacional años atrás so pretexto de poblarlo. sino que inició 

la penetración económica que hasta nuestros dfas no termina: los -

Estados Unidos de Norteamérica. 
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Hay que subrayar que a pesar del nacionalismo fomenta

do en el siglo XIX por la guerra de independencia, por el despojo -

de la mitad de nuestro territorio en 1835 con su consecuente guerra 

de 1847, y por la guerra contra Francia y su representante Maximi-

1 iano. México no tuvo la opci6n de establecer una polftica de inver 

siones extranjeras restrictiva. ya que a causa de las constantes 1~ 

chas internas y externas. nunca se pudo crear una infraestructura -

propia, por lo que siempre se tuvo que pedir ayuda al pafs fndus- -

trializado con quien en ese momento determinado se tuviesen menos -

problemas. 

e).- El Porfiriato. 

Al ascender al poder el ~eneral Porfirio Ofaz en 1876, 

la economfa del pafs se encontraba en un estado ca6tico. 

La paz y el orden. requisitos esenciales para atraer -

capital for4neo. fueron impuestos por el dictador por medio de una 

policfa especial que se hacfa llamar "los rurales''• y se promovi6 -

una polftica de frrestricta inversión y explotaci6n extranjera. 

Así, durante el gobierno de Don Porfirio la fnversi6n 

extranjera ingres6 en forma exagerada. sobre todo en las ramas de -

comunicaciones y minerfa. 
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En 1880 México tenfa menos de 1.200 km. de vfas ferro

viarias. por lo que el gobierno del general Dfaz dio a inversionis

tas norteamericanos la concesión para construir dicho medio de com~ 

nicaci6n. básico para el desarrollo económico. y en 1884 México po

seía ya 5.400 km. de vfas de ferrocarril. Para 1910 el total de ki

lometraje ascendta a 18,000. 

INVERSIONES EXTRANJERAS EN FERROCARRILES EN 1911(7} 

Pafs D6lares ~ 

Estados Unidos 267,341.731 47.3 

Inglaterra 200,698.000 35.5 

Francia 5a.120.ooo 10.3 

Otros 39,113.000 6.9 

Total 565,272.731 100.0 

Al aumentar las inversiones extranjeras en ferrocarri

les y en otras industrias. la opini6n pública censuró la dominaci6n 

econ6mica del exterior. por lo que para acallar el descontento el -

gobierno de Oiaz compr6 gran parte de la industria ferroviaria. y -

en el per1odo de 1902 a 1909 el control de la mencionada industria 

pas6 a manos de Ferrocarriles Nacionales de México, empresa nacio

nal. Pero las crfticas surgieron en otro contexto, ya que el precio 

que el gobierno pag6 por la industria ferroviaria fue demasiado al

to, adem&s de que tenla el defecto de que las vfas s61o corrlan de 

7.- Dahmen, op. cit. pág. 24. 



11 

centro a norte. pero nunca de este a oeste. por lo que los puntos -

de comunicaci6n eran muy malos, poniéndose de manifiesto que las 

compañfas norteamericanas construyeron las vfas ferroviarias según 

su conveniencia. 

El desarrollo de los ferrocarriles trajo como canse- -

cuencia el incremento de las inversiones extranjeras en la minerfa 

porque se redujeron los costos del transporte. De hecho el deseo -

de los inversionistas norteamericanos de construir los ferrocarri

les, surgi6 en gran parte por el conocimiento que tenfan acerca 

del potencial mineral de nuestro pafs. 

"Muchas de las concesiones que fueron otorgadas para -

la construcci6n de vfas ferroviarias inclufan derechos de exp1ota

ci6n minera en gran parte de nuestro territorio. y muchas de las 

vfas de ferrocarril fueron construidas con base en ese presupues-

to. (8) 

INVERSIONES EXTRANJERAS EN LA HINERIA EN 1911.(9) 

Pafs 

Estados Unidos 

Francia 

Inglaterra 
Otros 
Total 

B.- Ibidem. ~ág. 29. 
9.- Ibidem. pág. 29. 

D61ares 

249,500.000 

89,776.000 

58,443.000 
10,830.000 

408,549.000 

% 

61. l 

21.9 

14.3 
2.7 

100.0 
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No siendo suficientes las p~líticas establecidas para 

estimular la inversi6n extranjera en la industria minera a criterio 

del gobierno del general Dfaz. se derog6 el inalienable derecho de 

propiedad que tiene la nación sobre los recursos del subsuelo. ben~ 

ficiando de esta manera también a la industria petrolera que se en-

contraba en manos extranjeras. 

Los códigos mineros de 1884 y 1892. asf como la ley de 

1909 sobre la materia. dieron al propietario de determinada superfi 

cie de territorio el derecho exclusivo también sobre el subsuelo y 

todos los bienes naturales que pudieran generar. 

Tantas concesiones otorgadas por Don Porfirio a los -

extranjeros~ c~earon un panorama de total dominaci6n externa no s~ 

lo en materia econ6mica. lo que ya era bastante malo. sino también 

p~lftica. situación que parecfa irreversible. 

•ta dominación de México hacia 1910 por inversionistas 

norteamericanos era tan abrumadoramente fuerte. que se crefa en g~ 

neral que ciertos intereses nortamericanos podfan controlar el de~ 

tino polftico y econ6mtco del pafs".(10) 

Además. la explotación de los recursos naturales fue 

irracional y no se trabajó con el debido cuidado para que se deja-

10.- Ramírez de 1a o, Roge1io. De 1a improvisación a1 fracaso. Méx~ 
co~'Ediciones Oc~ano, 1983. p~gs. 69 y 70. · 
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ran en condiciones de seguirlos utilizando. 

Por desgracia para México, el crecimiento acelerado 

que se gest6 fue incontrolado y nada importó el costo social y mat~ 

rial, ni la orientaci6n y objetivos de la entonces naciente estruc

tura industrial. 

La situaci6n era tan eScandalosamente desfavorable pa

ra Héxico, que inclusQ el presidente de los Estados Unidos. Woodrow 

Wilson. reconoce que la ayuda financiera que el pafs habfa recibido 

por parte del extranjero lo habfa atado de pies y manos. dejándolo 

sin un gobierno libre y que en todos los casos el pueblo mexicano -

era quien habfa perdido el derecho que tenfa de determinar su pro

pio destino y desarrollo.(11) 

De lo antes visto. s61o se pude concluir que durante -

el Porfiriato el marco jurtdico y politice fue perfecto para que 

los inversionistas extranjeros lograran sus fines de lucro, no exi~ 

tiendo ningún tipo de control para detenerlos. Y no s61o no fueron 

controlados. sino que lograron tambi~n influir en la polftica del 

paf~ debido a su poder econ6mico, co¡1siguiendo proteger en esta 

forma sus intereses y desplazando f~cilmente a los inversionistas 

mexicanos que sucumbieron ante la fuerza de los primeros. 

11.- Medina, op. c~t- pág. 34. 



14 

INVERSIOll EXTRANJERA POR PAIS EN HEXICO EN 1911C 12 > 
(EN MILLONES DE DOLARES) 

INVERSION E.U. U ~K. FRA OTROS TOTAL 

Obligaciones Gubern~ 
mentales. 29.6 41.4 164.0 13.9 248.9 

Ferrocarriles 267.3 200.7 58.1 39.l 565.2 

Servicios públicos 6.7 105.8 5.0 1.3 118.8 

Minerfa 249.5 58.5 89.8 10.9 408.7 

Agri cultura 40.7 45.5 8.0 3.0 97.2 

Manufacturas 10.6 5.5 36.0 13.5 65.6 

Petr61eo 20.0 28.6 3.4 o.o 52.0 

Otres 21.6 9.0 90.0 7.0 127 .6 

Total 646.0 4!15.0 454.3 88.7 1684.0 

d).- Epoca Postrevolucionarfa. 

la infraestructura creada por el Porfirfato y el co-

mercio exterior se vieron seriamente deteriorados por la revolu- -

~i6n mexicana, y hubo una notoria reduccf6n de las inversiones ex

tranjeras. ~n ~odas las ramas de la industria. 

Luego de la sangrienta lucha armada. e fnspir§ndose en 

experiencias de la historia nacional, el Congreso Constituyente de 

1917 cre6 una serie de restricciones en materia de inversiones ex-

·12.·- D~hmen,. op. cit. p~g. 37. 
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tranjeras que no pudieron ser aplicadas contundentemente sino hasta 

1938. fecha en que culmin6 la constante batalla por las posiciones 

claves de la economfa. entre el gobierno postrevolucionario mexic~ 

no y los inversionistas extranjeros. con la expropiación de la in

dustria del petr6leo decretada por el general Lázaro Cárdenas. 

Lo mSs importante fue la redefinici6n de propiedad he

cha en el artlculo 27 constitucional. en el que se establece que -

la propiedad de las tierras y aguas del territorio nacional corres

ponde originariamente a la naci6n. y que s61o ésta tiene el derecho 

de transmitir su dominio a los particulares. Pero en el caso del p~ 

tr61eo y carburos de h1dr6geno s611do. lfquidos o gaseosos o de mi

nerales radioactivos. no se otorgartan concesiones ni contratos.- -

y que por excepc16n. las compañfas ya existentes en ese entonces d~ 

dicadas a la explotación de esos recu~sos. s6lo lo seguirtan hacien 

do por consentimiento del estado. 

También importante fue la inclusión de la sfntesis de 

la doctrina del jurista argentino Carlos Calvo,· elaborada durante -

la segunda mitad del siglo pasado. conocida como ~c1~usula Calvo". 

por la que los extranjeros que hayan invertido en el pafs se some

ten a la Jurisdicci6n de los tribunales mexicanos en caso de que -

se susciten controversias que afecten a sus intereses, Y se compro

meten a no invocar la protección de su gobierno bajo la pena. en e~ 

so de hacerlo. de perder dichas inversiones en beneficio de la na-
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ci6n mexicana. consagrSndose de esta forma el principio de la igual 

dad entre nacionales y extranjeros. 

Al momento en que un extranjero ingrese al pais se deb~ 

r! someter a las leyes y autoridades locales. las cuales. a pesar de 

no ser las mismas en todos los pafses. favorables o no al extranjero. 

lo obligar~n en la misma forma que obliga a los nacionales; por lo -

tanto, cuando el extranjero desee ejercer sus derechos o acciones de 

cualquier tipo. deber~ dirigirse a las autoridades locales de la mi~ 

ma forma en que lo hacen los nacionales, invocar sus leyes, y en úl-

tima instancia, respetar las resoluciones que dicten sus autoridades. 

uoe otro modo, los extranjeros serfan un estado dentro del •stado, -

una monstruosidad polftic•".(13) 

Esta instituci6n ha servido para defender la soberanfa 

de las naciones econ6micamente débiles en contra -de las grAndes po

tencias. lo cual es plenamente legftimo si se estudia la historia. -

que muestra c6mo los pafses subdesarrollados han sufrido un sinnúme

ro de intervenciones. no s6lo de tipo econ6mico o polftico. sfno ar

mado. 

Lo anterior no quiere decir que a las grandes poten- -

cias se les niegue el derecho de intervenir en favor de sus nacion.!_ 

les en el caso de la violaci6n _de cualquier obligacf6ri internacional 

13.- Cree1, Luis. México ante 1a inversi6n extranjera. M~xico, Escu~ 
1a ~ibre de Derecho~ 1966. pág. 40. 
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como serfa el caso de la denegaci6n de justicia. pero no deben in

tervenir cúando se celebra un convenio entre el gobierno de un pafs 

débil y un particular extranjero. por el cual este último se obliga 

a no pedir la protección diplom~ttca de su gobierno. cuando en real! 

dad lo hace libremente y sjn presi6n alguna. 

Una tercera restrfcci6n. de importancia histórica. es 

la prohibición a Tos extranjeros de adquirir el dominio directo so

bre las tierras y aguas en una franja de 100 km. a lo largo de las 

fronteras y de 50 km. a lo largo de las costas. lo que se denomina 

''zona prohibida''- Esto se debe a que en el siglo XIX se perdi6 casi 

la mitad del territorio nacional a manos de los vecinos del norte. 

que comenzaron por simplemente colonizar esa parte del pafs. El o~ 

jetivo' de dicho precepto es la protecci6n y conservaci6n de la so

beranfa nacional en todo el territorio mexicano. previniendo la 

anexi6n de los territorios fronterizos a pafses vecinos. y previ- -

niendo también la ayuda de los súbditos. establecidos en esa faja. 

del paYs extranjero que quisiera invadir en un momento dado a tra

vés de las costas o fronteras. 

Estos principios b~sicos plasmados en el artfculo 27 -

constitucional fueron el primer golpe de una campaña que. en definl 

tiva~ reducirfa significativamente la influencia de los inversioni~ 

tas extranjeros en el panorama econ6mfco y polftico nacional. 
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A partir de 1917 las polfticas de los diferentes 90- -

biernos sobre la materia de inversiones extranjeras pudieron haber 

presentado diferentes matices. pero todos guardaron la lfna con 

respecto al artfculo 27 constitucional. el cual fue. y sigue sien

do. la base de la legislación en la materia. 

Como es de suponerse. los inversionistas extranjeros -

lucharo•n contra la '8.menaza que representaba el artfculo 27 constit.,!! 

cional ~entra sus ~n~erses. buscando. con exito generalmente. la m~ 

nera d.e no a.catar1-o .. 

En acuerdo del pleno de la Suprema Corte de Justicia -

de la Naci6TI. el dfa 8 de mayo de 1922. al resolver una revisic5n 

planteada por la International Petroleum Company en contra del juez 

de distrito que 1e ·habfa negado el amparo por violaciones a los ar

tfculos 14. 16 .Y .2.7 constitucionales. el máximo tribunal sentó la -

tesis de que el párrafo cuarto del artfculo 27 consti~ucional no p~ 

dfa estimarse retroa~ivo ni por su letra ni por su espfritu. pues 

no vulneraba los derechas adquiridos. y que este precepto estable

cf~ la nacionalizaci6n .del petr61eo y sus derivados ampliando la 

ennumerac16n que hacfan las anteriores leyes de minerfa. pero resp~ 

tanda los derechos legft;mamente adquiridos antes del primero de m~ 

yo de 1917.(14) 

14.- Sa. EpoCa, Tomo X, Vol. I~ pág. 887. 
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Dos años después. en 1924, el presidente Plutarco Elfas 

Calles desconoce los tratados de Bucareli. en los que el gobierno 

mexicano. presidido por el general Alvaro Obreg6n. habfa reconocido 

finalmente el perpetuo derecho de l~s adquirentes extranjeros antes 

de 1917. y el 26 de diciembre de 1925 promulga la ley del petróleo, 

reglamentaria del artTculo 27 constitucional. en la que reduce los -

derechos sobre el petr61eo a s6lo 50 años. 

Pero una vez m~s. ante las fuertes presiones de los ex 

tranjeros. la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n en un amparo -

administrativo en revisf6n. resuelto por el pleno el 17 de noviembre 

de 1917. declaró anticonstituc;onal el lfmite de 50 anos impuesto -

por Ja Ley del petr61eo a las concesiones petroleras.(15) 

Los principios consagrados en el artfculo 27 ~onstitu

cional siguieron siendo s61o ideales, pero ya era patente la lucha 

contfnua del gobierno mexicano por tomar las riendas de la produc

ción nacional y del comercio exterior del pafs. 

Y es en 1938 cuando el qeneral L§zaro C~rdenas. con 

el respaldo de los diferentes sectores del pueblo y en vista rle la 

rebeldfa de las compa~fas extranjeras de acatar una sentencia de -

la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n favorable a los trabaja

dores, decreta la expropiaci6n de la industria petrolera, logrando 

imponer de esta forma el inalienable e imprescriptible derecho de -

¡s~~ Sa. ~?oca, 7o~o XXI, ~ágs. 1338 y 1339. 
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propiedad de la naci6n sobre el subsuelo del territorio mexicano. 

La expropiaci6n petrolera trajo como consecuencia una -

ola de presiones externas e internas por parte de las compañfas afe~ 

tadas. Se boicotearon las ventas del petr6leo nacional al exterior y 

nuevos inversionistas no vieron a México como un lugar seguro para -

sus capitales por miedo a otra expropiación. Segün Lorenzo Meyer ''el 

valor de la inversión extranjera en 1 ibros decreció de 1700 millones 

de d6lares en 1926 a 449 millones en ¡949p(l6) 

Como última pincelada, en el mismo año de 1938, el go

bierno del general LSzaro C§rdenas nacionalizó los Ferrocarriles N~ 

cionales de Méxic~ que pasaron a constituir una empresa gubernamen

tal, luego del intento de manejo por parte de los trabajadores. 

e).- M~xico Contemporáneo. 

Siguiendo el camino trazado por el general LSzaro C~r

denas. las polfticas posteriores fueron las de poner en manos de la 

nación. en forma exclusiva, lo que era considerada-industria b~sica 

o estratégica. proceso que se gest6 en diferentes ordenamientos ha~ 

ta 1970. 

Pero en razón de la segunda guerra mundial, Estados Uní 

16.-Ram~rezdelaO •• op. ci·;:. pág. 78. 
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dos estaba ansioso de comprar todas les materias pritt.as existentes 

en el país, por lo que contribuy6 con capital y tecnologí~ ~ara 1~ 

grar su objetivo. 

El 2 de junio de 1942, en vista del estado de guerra -

en que se encontraba México contra Alemania, ltalia y Jap6n, y con 

fundamento en los artfculos 29 y 49 de la carta magna. se publicó -

por el presidente Avila Camacho la legislaci6n de emergencia, media~ 

te un decreto que aprueba la suspensi6n temporal de las garantias -

individuales que fuesen obst~culo para hacer frente rápida y fácil-

mente a la situaci6n. Q 

Con fundamerito en lo anterior, el 7 de julio de 1944 

se publico el decreto que establece la necesidad transitoria de o~ 

tener un permiso por parte de los extranjeros para adquirir bienes 

y para constituir o •odificar sociedades mexicanas sin cllusula de 

exclusión de extranjeros. buscando evitar de esta forma una súbita 

inversión de capital foráneo en gran escala al pa1s. aprovechando 

las conveniencias temporales que México podía ofrecer. con la con

secuencia lógica de que al terminar dicha bonanza. regresarfan al -

instante a su pais de origen. luego de haber logrado un lucro máxi

mo, sin beneficio para los intereses de la naci6n. 

Con este espfritu, el decreto del 7 de julio de 1944 -

sienta los lineamientos definitivos para la recepci6n de inversio-

......... 
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nes extranjeras, que fueron los siguientes: 

1).- La solicitud de un permiso a la Secretaría de Rel~ 

cienes Ext2riores oara la realización de determin~ 

dos actos jurfdicos por parte de los extranjeros y 

sociedades mexicanas que tengan o puedan tener so

cios extranjeros. asf como para la constitución de 

sociedades mexicanas sin cláusula de exclusi6n de 

extranjeros. 

2).- Se le da el carácter de adjudicación. para los -

efectos de ese decreto. al contrato de arrendamien 

to celebrado por más de 10 años. asf como a los 

contratos de fideicomiso· en que el fideicomisario 

sea alguna de las personas citadas· en el inciso l. 

3).- Se obliga a que los nacionales participen en el ca

pital social de las sociedades cuando menos con el 

51:, a estar en la posibilidad de constatarlo en -

todo tiempo, y que por lo menos la mayorta de los 

socios administradores sean mexicanos. 

El 28 de diciembre de 1945 fue publicado por el oresi

dente Avila Camacho el decreto que levanta la suspensi6n de garan- -

tfas individuales decretada el J5 de junio de 1942 y publicado el -
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dfa 2 del mismo mes y año. restableciendo el orden constitucional y. 

ratificando las disposiciones que el mismo especifica, por lo que -

todo lo actuado con posterioridad a dicho restablecimiento del or

den constitucional con fundamento en la legislaci6n de emergencia.

resultó anticonstitucional. 

El 23 de junio de 1947 se crea la Comisi6n Mixta Inte~ 

secretarial cuyo objetivo era coordinar la aplicaci6n de las dispo

siciones legales relacionadas con la inversión de capitales nacían~ 

les y extranjeros, 1'y mantener el equilibrio justo y conveniente en 
tre el capital nacional y el extranjero en las inversiones de la r~ 

pública, abriendo de esta forma la puerta al estado. en el control 

de las inversiones extranjeras y justificar su intervenci6n por mo

tivos econ6micos~(l7) 

Asf como la actual Comisi6n Nacional de Inversiones E~ 

tranjeras. la Comisión Mixta Intersecretarial qued6 integrada por -

los representantes de diversas secretarias de estado; se reunirfa -

periódicamente sentando las normas legales aplicables a la inver- -

si6n de capitales extranjeros dentro del territorio nacional y po

dría consultar a las diferentes dependencias del ejecutivo. asf co

mo a instituciones privadas. para el mejor desempeño de sus labores. 

De 1947 a 1953. período que estuvo en funciones. la C~ 

misión Mixta lntersecretarial dictó doce resoluciones en distintas 

17.- Cree1, op. cit. págs. 74 y 75. 
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áreas relacionadas con la inversión extranjera, de las cuales las 

más sobresalientes son las siguientes: 

1).- El 3 de noviembre de 1947. se aprueba la norma 

seguida por la Secretarfa de Relaciones Exterio

res de exigir como prueba del control del 51% de 

capital mexicano, el sistema de acciones nomina-

ti vas. 

2).- En fechas diversas se 3umenta. la lista de activi

dades en que se necesita un 51% como mfnimo de e~ 

pital mexicano, y dichas actividades son las que 

efectúen las empresas de transporte aéreo. ya sea 

que operen en territorio nacional o fuera de él; 

las que efectúen empr~sas relacionadas con la in

dustria y el comercio petrolero; las que efectúen 

empresas que se constituyan para la producci6n, -

compraventa y distribucf6n de aguas gaseosas o 

sin gas. as1 como esencias concentradas y jarabes 

que sirvan para la elaboraci6n de las mismas; las 

que efectúen empresas relacionadas con transpor

tes marftimos y por último las que efectúen empr~ 

sas de explotación y comercio de la industria hu

lera. 
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3).- El 26 de enero de 1948 se regulan las transmisio

nes de propiedad de acciones que representan el -

capital mexicano mfnimo en las sociedades en que 

se exija éste. 

4).- El 24 de marzo de 1949 se regula la adquisición -

de inmuebles por parte de las empresas a las que 

no se les hubiere exigido mayorfa de capital so

cial en poder de los mexicanos. 

Con el presidente Miguel Alemán el gobierno inició la 

era de la industrializaci6n. cambiando la direcci6n de las inver

siones extranjeras directas cl~sicas que se dirigen a industrias o 

a actividades extractivas. a inversiones extranjeras directas pro

ductivas, que se canalizan hacia industrias manufactureras. de - -

transformaci6n,C18) todo esto dentro de un ambiente de total con-

fianza entre el inversionista extranjero y el gobierno mexicano. 

El presidente L6pez ~tateos fue quien volvió a tomar -

acciones dirigidas al control. por parte de los mexicanos. de las 

industrias básicas para el desarrollo econ6mico. 

En 1958 el gobierno dio su apoyo para la constituci6n 

de Teléfonos de México. S. A •• quien tomó el control de la indus- -

tria telefónica que antes se encontraba en poder de la I.T.T. de E~ 

18.- M~ndez, op. c~t. p&g. 13. 
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tados Unidos y la Erfckson de Suecia. 

En 1960 las acciones de la American and Foreign Compa

ny pasaron a manos del estado. y meses después las acciones de la -

Mexican light and Power Company. empresa belga. también lo hicieron. 

pasando de esta forma la industria eléctrica al control del gobier

no mexicano. 

En 1973 se public6 la Ley para promover la inversión -

mexicana y regular la inversf6n extranjera. en la cual se recopila

ron todas las normas que sobre la materia de inversiones extranje

ras directas se encontraban dispersas en diferentes ordenamientos -

jurfdicos. 

En ella se especifica cuáles son las actividades re

servadas de manera exclusiva al estado. qué actividades se encue~ -

tran reservadas exclusivamente a mexicanos o a sociedades mexicanas 

con cláusula de exclusión de extranjeros. en qué actividades se ne

cesita de un porcentaje especial de capital mexicano por otro menor 

de capital extranjero. y por último. la regla general de capital mi 
nimo de s1: mexicano para todas las actividades restantes, en las -

sociedades mercantiles. 

También se crea en dicha ley la Comisión Nacional de -

Inversiones Extranjeras que. como su antecesora, la Comisión Mixta 



27 

Intersecretarial, tiene como funci6n general la de aplicar la ley -

de inversiones extranjeras a cada caso concreto de inversi6n for4-

nea, asf como la de expedir criterios rectores sobre la materia. 

El objeto de la ley es, como su título lo indica, el -

de promover la inversi6n mexicana y el de regular la inversi6n ex

tranjera. Y esta segunda parte de su objetivo la logra, no aplican

do una politica restrictiva sino selectiva de las inversiones que -

coadyuven al crecimiento econ6mico de México buscando sean conve- -

nientes para el pafs. 

Siguiendo la polftica de la Ley para promover la inve~ 

Sf6n mexicana y regular la inversión extranjera, los gobiernos pos

teriores a ésta han elaborado diferentes planes económicos que se -

han resumido principalmente en el Plan Global de Desarrollo 1980-1982 

del gobierno del presidente José L6pez Portillo y el Plan Nacional -

de Desarrollo 1983-1988 del .gobierno del actual presidente Miguel 

de la Madrid Hurtado, asi como los Lineamientos sobre Inversiones -

Extranjerast publicados en febrero de 1984, los cuales han reforzado 

los principios establecidos en la ley que se comenta. 

Es de hacerse notar que a pesar de la legislación sele~ 

tiva que regula el ámbito de la inversión foránea, en el fondo sf se 

ha fomentado dicha inversión pero, está ingresando al país sólo - -

aquella que le sea conveniente. 
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La historia mexicana ha mostrado que a pesar de la te~ 

dencia nacionalista que ha privado en general en las etapas de nue~ 

tra historia, las circunstancias econ6micas internas aunadas a las 

presiones del exterior han matizado en la práctica criterios de am

plitud en la admisibilidad de las inversiones extranjeras. Pero los 

inversionistas extranjeros no s61o buscan criterios de amplitud en 

la legislación relativa a las inversiones foráneas, sino que buscan 

seguridad para sus capitales en el pats receptor, por lo que en ép~ 

ca de revueltas sociales e inestabilidad polftica son ahuyentados -

por la misma a mercados más seguros en diferentes pafses. 



CAPITULO SEGUNDO. 

FACULTADES DE LA COMJSJON HACIDNAL DE INVERSIONES 
EXTRANJERAS. 

Es muy importante el estudio de las facultades de que -

goza la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (de ahora en -

adelante C.N. I.E .. ). 6rgano intersecretarial del Poder Ejecutivo., ya 

que ellas poseen, en general, un alto grado de discrecionalidad, n~ 

cesaria para la oportuna aplicacidn de sus criterios en relación 

con el articulo 13 de la Ley para promover la inversi6n mexicana y 

regular la inversión extranjera (de ahora en adelante L.I.E.). mis-

ma que se analiza en el tercer capftulo de la presente tesis, lo 

que depende de muy variantes circunstancias polft1co-econ6micas in-

ternas y externas. 

a).- Facultad. 

El concepto de facultad jurfd1ca es 11 la capacidad o P.f!. 

sibilidad normativamente atribuida a una persona para ejercer por -

sf, o por medio de representante, una acción Jurldicamente organiz~ 

da. (19) 

SegGn Acosta Romero el 6rgano de autoridad es "to~o 

aquél que tiene facultades de decisión y ejecución o alguna de ellas 

por separado 1•(20) 

19.- Enciclopedia Jurídica O?-:EBA. Buenos Aires., Editorial Bibliogr! 
fica Argentina. 1967. Tomo XI~ Pág. 786. 

20.- Acosta, Miguel. Teoría general de derecho administra-civo. Méxi 
co, ?orrúa, 1983. pág. 382. 
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Si se toman en cuenta ambas definiciones se obtiene ca-

mo conclusión que la facultad jurídica desde el punto de vista de la 

autoridad. es la capacidad o posibilidad normativamente atribuida a 

un 6rgano de autoridad para ejercer por sí, o por medio de represen

tante (un delegado, por ejemplo) sus facultades de decisi6n y/o eje

cución. 

En el lenguaje cotididt1ü el ~ocablo facultad se puede 

asociar a aquello que es optativo, potestativo, o sea, facultativo, 

por lo que también la facultad jurfdica presupone la posesión de una 

potestad o capacidad, la investidura o facultamiento para poder madi 

ficar una situaci6n legal determinada~ 

En el ejercicio de su competencia, que es ''la capacidad 

o aptitud legal del estado y sus entes y 6rganos resultante de una -

imputación normativa para ejecutar el ordenamiento jurídico con he

chos Y actos administrativos legftimos~(21) los órganos del gobier

no actúan dictando los actos necesarios para la mejor satisfacción -

de las necesidades colectivas. 

El estado de derecho mexicano ha plasmado en la Constl 

tuci6n el principio de la administración reglada. por el cual se s~ 

jeta el actuar de la administraci6n pública a la norma legislativa: 

todo acto administrativo necesita de un fundamento legal. y la com

petencia de los órganos de gobierno debe estar determinada en la 

21.- ~inares, Francisco. Lerecho ad~ini5trativo. Buenos Aires~ As
trea, 1975. págs. 31 y 32. 
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Constitución o en las normas que de ella emanen. 

tividad 

Pero quien pretenda colmar las necesidades de una cole~ 

no puede humanamente satisfacerlas, punto por punto, cada 

una de ellas, bajo un sistema legislativo rfgido. Ningún cuerpo le

gislativo, por capaz y precavido que sea, puede anticipar, de mane

ra total, la actividad del estado. 

Si se intenta someter a los órganos de gobierno en su 

actuar a una ley casufstica a ultranza, dichos 6rganos no van a po

der cumplir con los objetivos que la misma ley ha pretendido; pero 

colocándose en el otro extremo, una ley que permita una administra

ción sin lfmites jurfdicos, va a dar lugar a las peores arbitrarie

dades. De esta manera llegamos a la discrecionalidad, que en sus v~ 

rios grados. es la solución ecléctica entre los extremos de rigidez 

deficiente y arbitrariedad lesiva. 

b).- Facultades Discrecionales. 

Jurldicamente se puede decir que la discrecionalidad -

''es un grado mayor o menor de competencia que tienen los 6rganos a~ 

ministrativos para elegir entre varias soluciones igualmente legales. 

la que a su criterio sea m~s oportuna. conveniente y eficaz. para s~ 

tisfacer concretamente el interés público. que constituye el fin de 

su acción 9 competencia que ser~ mayor o menor según sea mayor o me-
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nor la determinaci~n de ese inter~s concreto que el acto debe sati~ 

fa cer:-C 22) 

Según Acosta Romero, la facultad discrecional "'es la -

libre apreciación que se le da al órgano de la administraci6n públ1 

ca. con vistas a la oportunidad, la necesidad. la técnica, la equi

dad. o razones determinadas. que puede apreciar circunstancialme~te 

en cada caso, todo ello, con los 1 fmites consignados por la ley••.< 23 } 

Por su parte, el jurista Garcfa Trevijano Fas, afirma 

que la discrecionalidad "es una unidad de medida prefabricada por la 

propia administraci6n, para actualizar y aplicar los conceptos sta~ 

dards que se encierran en las normas:'(24) 

De las definiciones antes apuntadas se puede concluir 

que los elementos de la discrec1onalidad o de las facultades discre-

c1onales son las siguientes: 

1).- Es un grado de mayor o menor competencia para la -

libre apreciación. o para elegir entre varias sol~ 

cienes legales. En este primer punto queda de man1 

fiesta la flexibilidad que otorga la discrecional1 

dad al permitir a los órganos de gobierno aplicar 

su criterio al actuar. 

2¿.- OME~A~ =~· cit. pág. 8~2. 

23.- Acos~a~ op. ci~. ~~E- ~40. 

24.- García Trev!ja~~ ?~=· 7ratado ~e ~erecho_administra~~vo. Xa~rid, 
Editor~al ?e~!s~a ~e Derechc ?riva~o, !30 4 • Torno I. pág. 3 7 8-
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2).- Como todos los actos de la administración pública 

en general, los discrecionales deben tender a la 

satisfacción del 1~terés público. 

3).- A pesar de la flexibilidad o libertad que implica 

un acto discrecional siempre debe de cumplir con 

los requisitos fundamentales del procedimiento e~ 

mo lo son el ser emitidos por una autoridad comp~ 

tente y debidamente fundado y motivado. Aquf se -

incluye adem~s. que para que una autoridad pueda 

hacer uso de una facultad discrecional determina

da, debe estar investida, por ley. precisamente -

de tal facultad discrecional. 

4).- Se entiende que la discrecionalidad es una facul

tad otorgada únicamente a los órganos de gobierno, 

nunca a los particulares. ya que los primeros son 

quienes tienen la facultad de decidir y ejecutar 

actos jurfdicos en cumplimiento del interés públi

co, en un momento dado. 

5).- La discrecionalidad permite una correcta aprecia

ci6n de cada caso concreto, rodeado por sus cir

cunstancias particulares. y aprovechar la oportu

nidad, la conveniencia, la necesidad de la situa-
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ci6n que se presen~a en lugar y tiempo determina

do. 

No se puede afirmar que cuando la autoridad decide o -

ejecuta una serie de actos en un mismo sentido. en ejercicio de su -

facultad discrecional. esto obligue a dicha autoridad a resolver 

los asuntos subsiguientes de la misma forma en que hizo con los pr1 

meros. con lo que no se viola el principio de igualdad jurfdica. 

Esto queda muy claro en el ~mbito de las inversiones -

extranjeras ya que por ejemplo. al aceptar la C.N.I.E. el ingreso -

de una primera inversión foránea con ciertas caracter1sticas. la si 
tuaci6n econ6mica general que impera en el pals va a sufrir un cam

bio, por lo que cuando una segunda inversión extranjera, igual en -

sus caracterlsticas a la primera en tiempo, desee establecerse en -

el pa1s, los resultados de los estudios de campo que se realicen p~ 

ra decidir sobre la admisi6n de esta segunda inversi6n foránea. van 

a ser diferentes, por lo que a pesar de ser iguales ambas inversio

nes, posiblemente s61o la primera pueda ingresar al pafs. 

Por lo tanto no se est~ de acuerdo con lo que apunta -

el jurista Garcfa Trevijano al derinir a la discrecionalidad como -

'' .•• una unidad de medida prefabricada •.• '' 
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No se debe percibir a la discrecionalidad como una oml 

si6n por parte de tos legisladores al crear los ordenamientos jurf

dicos. Al contrario. por medio de la figura que se estudia se busca 

evitar una interrupcf6n en la continuidad de la actividad adminis

trativa y lograr una mejor satisfacci6n de las necesidades públicas. 

En el caso de que la le~ por cualquier motivo hubiese 

omitido regular determinados actos de la autoridad, no surge una p~ 

sibilidad de discrecionalidad en Tavor de esta última. sino que - -

existe una laguna en la ley. El particular en lo no prohibido actúa 

con libertad. pero la admfnistraci6n siempre tiene que actuar como 

se lo predetermina la ley. por lo que su libertad máxima es ta dis

crecionalfdad. 

Es común que en las leyes no aparezca en forma expresa, 

ni mediante una f6rmula predeterminada cualquiera, el otorgamiento -

de cierta facultad discrecional a determinado 6rgano de la autoridad, 

sino que es por la interpretación y deducción de los términos utili

zados por la norma, que se sabe de su facultamiento. Es normal que -

para el efecto se utilice el verbo ª'podrá"; pero es menester que de 

algGn indicio en la ley se desprerida, no s61o que la autoridad posee 

la facultad discrecional, sino los elementos que se han de tomar en 

cuenta para el ejercicio de dicha facultad. El poder discrecional se 

va a limitar entonces a los puntos que el legislador haya decidido -

dentro del precepto jurfdico. 
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Según el jurista Linares los par~metros que debe tomar 

en cuenta la autorid~d para la aplicaci6n de las facultades discre

cionales se pueden presentar en tres formas:C25) 

1).- Las fórmulas elásticas que mientan valoraciones. 

estimaciones jurfdicas y morales, y ejemplo de 

las primeras son lo equitativo. lo justo. lo jur1 

dicamente razonable; ejemplo de las segundas son 

la moralidad. la obscenidad. la crueldad. 

2).- Los conceptos que se refieren a ciertos tipos de 

prototipos de conducta individual como lo son el 

dolo, la culpa, la diligencia. 

3).- Las situaciones que se refieren a estados socia

les como fines o metas que deben alcanzarse o mo

dificarse por el aparato gobernante. como lo son 

el estado de emergenci~. el desarrollo econ6mico. 

la adecuada distribuc16n de la riqueza, la inde

pendencia econ6mica. 

En general. como lo es el caso de la C.N.I.E •• la adm~ 

nistraci6n actúa. al ejercitar su facultad discrecional. de acuerdo 

a normas o criterios no jurídicos. constituidos por datos que. en -

el fondo. están relacionados con exigencias de la técnica. y que r_!! 

25.- Linares, op. cit. págs. 275 y 276. 
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presentan el mérito, oportunidad o conveniencia del acto respectivo; 

al ser emitido, los 6rganos de la administración deben valorar di- -

chos datos, de ahf lo discrecional de su conducta. 

e).- Facultades Regladas. 

En contraposici6n a las facultades discrecionales se e~ 

cuentran las facultades regladas. las cuales surgen de normas jurfdl 

cas cuya relaci6n en los casos concretos no permiten flexibilidad al 
guna por parte de la autoridad encargada de aplicarlas. 

Por lo tanto, la autoridad no puede realizar ninguna v~ 

1orac16n como tal, sino que simplemente se debe concretar a consta

tar los hechos {lo que implica, aunque de manera minúscula, un grado 

de discrecionalidad), y se presupone que se cumple con la satisfac

ci6n del interés público siempre que se realicen las situaciones fá~ 

ticas descritas en la norma. 

De lo antes apuntado. se puede decir que los actos re

glados o vinculados se diferencian de los discrecionales en su ma

yor o menor grado de apreciaci6n de las circunstancias en la aplica

ci6n de la ley. por lo que todos los actos reglados tiene un poco de 

libertad de apreciación al constatar la autoridad los hechos presen

tados. y todos los actos discrecionales tienen un grado determinado 

de sujeci6n a la norma. debiéndose fundar y motivar su proceder. 
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A pesar de la trascendente diferencia que existe entre 

actos reglados y actos discrecionales. una vez emitido el acto adml 

nistrativo con fundamento en cualquiera de ambas facultades. nacen 

para el administrado derechos subjetivos de idéntica substancia. ya 

que en ambos dasos dicho acto administrativo fue emitido en ejecu

ci6n de la ley de acuerdo a ella. 

d).- Acto Arbitrario. 

No se deben confundir el concepto de discrecfonalidad 

con el de arbitrariedad. aunque ambos parezcan implicar cierta libe

ralidad por parte de la autoridad administrativa que los realiza. 

Mientras que un acto arbitrario. carece en todo caso de fu!!. 

damento legal. el acto dictado o ejeCutado en uso de una facultad -

discrecional podrá satisfacer en todo tiempo los requisitos del ar

tfculo 16 constitucional. fundamentando y motivando la causa legal 

del procedimiento. por escrito. etc. 

El acto arbitrario no parte de una norma legal preexi~ 

tente. además de que no busca la satisfacci6n del interés público. 

sino la de la propia autoridad. no como 6rgano de gobierno. mSs co

mo particular. 

El acto discrecional no s61o debe ser fundado y motiv~ 
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do, sino que tiene que ser realizado por la autoridad que legalmen

te tenga la facultad discrecional requerida, o sea, que debe ser 

emitido por autoridad competente. 

Ya sea discrecional o reglado el actuar del 6rgano de 

gobierno, debe ser siempre dentro del marco legal. 

e).- Facultades Espectf;cas de la Com;si6n Nacional de 
Inversiones Extranjeras .. 

Siguiendo el criterio de Arellano Garcfa, las atribuci~ 

nes,que implican derechos y obligaciones por parte de la C.N .. I.E .. , -

se pueden clasificar en facultades decisorias, facultades consulti

vas, facultades reglamentarias, facultades coordinadoras y faculta

des de proyecci6n legislativa y reglamentaria.(26) 

l.- Facultades decisorias .. 

El tercer p~rrafo del art'fculo 5-2 de la L. I ... E. en con-

junci6n con el último párrafo del mismo artfculo. facultan a la 

C.N.I.E .. para resolver sobre el aume~to o la disminución del parce~ 

taje general de 49. en que como m~ximo pueden participar· los inver

sionistas extranjeros en el capital de las empresas. cuando a su 

juicio sea conveniente para la economfa del pafs. pudiendo fijar 

también las condiciones conforme a las cuales se recibir~. en los -

casos especfficos. dicha inversión extranjera, a menos que existan.· 

leyes o disposiciones reglamentarias para una determinada rama de -

26.- Arell.ano, Carlos. Derecho internacional privado. México. PoI"rÚa, 
1984. pág. 498. 



40 

actividad, caso en el cual, la inversi6n extranjera se ajustará a -

los porcentajes especfficos y a las condiciones que las mencionadas 

leyes o disposiciones señalen. 

De lo anterior se desprende que el inversionista extran 

jera no necesita un permiso especial por parte de la C.N.I.E. para -

el caso de que una sociedad mercantil se constituya con 49% de capi

tal extranjero o menos; mas para el caso de que la C.N.I .E. en uso -

de sus facultades discrecionales considere que. dadas las circunstan

cias favorables que obtendrá el pafs, podrá, fijando dichas condici~ 

nes benéficas conforme a las cuales se recibirá, permitir al inver

sionista for~neo participar con más del 49~ del capital social. lo -

cual no quiere decir que dicho porcentaje mayor a 49 será tomado co

mo regla general en la aplicación para posteriores inversiones del -

exterior. 

En los p~rrafos que se comentan se ponen de manifiesto, 

por un lado, la amplitud de facultades discrecionales que posee la -

C.N. I .E .• ya que tiene en las manos el poder de decidir sobre el Pº.!:. 

centaje de capital foráneo que se permitirá en cada empresa en part! 

cular. situaci6n que debe manejarse con mucho cuidado. pericia y se~ 

timiento patriota ya que est~ de por medio incluso la soberanfa ~a

cional; y por el otro. se hace patente cómo a pesar de la facultad -

tan amplia que tiene la C.N.1.E .• ªsta debe cumplir con los par~me

tros que le fija la misma ley. estando obligada a fundar y motivar -
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sus decisiones según los criterios dados principalmente en el artfc~ 

lo 13. y en caso de que existan leyes o disposiciones reglamentarias 

especificas que fijen un porcentaje determinado, no podrS siquiera -

modificar dicho porcentaje. 

Previa resoluci6n de la C.N.t.E .• se requerirá la auto

zaci6n de la secretarfa que corresponda según la rama de actividad -

econ6mica de que se trate. cuando una o varias de las personas ffsi

cas o morales. inversionistas extranjeros, en uno o varios actos o -

sucesión de actos, adquiera o adquieran m&s del 25% del capital o 

mSs del 49% de los activos fijos de una empresa. Se equipara a la a& 

quisfci6n de activos el arrendamiento de una empresa o de los acti-

vos esenciales para la explotaci6n. También deber~n someterse a au

torizacf6n los actos por medio de los cuales la administraci6n de 

una empresa recaiga en inversionistas extranjeros o por los que la -

inversión extranjera tenga. por cualquier tftulo. la facultad de de

terminar el manejo de la empresa.(27) 

Este precepto. en forma muy directa. estS dirigido a -

evitar que la inversión extranjera desplace del mercado a la mexic~ 

na, dejando de ser complementaria y sf acaparadora de la inversión 

nacional. 

la autorizaci6n a que se refiere este articulo de la 

ley, debe obtenerse independientemente de que el vendedor sea mexi-

27.- Ley para promover 1a inversi6n mexicana y regu1ar 1a inversión 
extranjera. art~cuio 8. 
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cano o extranjero, buscando en el primer caso. evitar que sus inte

reses sean adquiridos por inversionistas del exterior y. cuando se 

trate de vendedores extranjeros, se busca que dichos intereses sean 

adquir1d9s por nacionales, propiciando de esta forma la mexicaniza

ción de las empresas. 

Para la mejor comprensi6n del presente artfculo. se -

van a analizar algunos conceptos trascendentes para la integración 

del mismo, como lo es el de empresa. que segGn Barrera Gra~ ''es el 

conjunto de bienes y derechos. y de las deudas y obligaciones, que 

constituyen el patrimonio de la negociacf6n, incluyendo pues, la em 
presa considerada como una universalidad de hecho, asf como la tran~ 

misi6n de todos sus activos y pasivos. Se incluye también, para efef 

tos del artfculo 8 de la ley, al locaJ o establecimiento que forme 

parte de un conjunto más amplio. y que funcione con mayor o menor -

autonomfa, quizás con un patrimonio afectado. pero sin personalidad 

jurfd;ca propia~(28) 

Hay que hacer notar que cuando el articulo 8 menciona 

''adquisiciones y activos fijos''• se refiere a las empresas, pero -

cuando dice 11 adquisiciones de capital'' en realidad se refiere a so

ciedades mercantiles. 

Por su parte, activos fijos son aquellos inmovilizados 

y diferidos, que incluyen participaciones de otras sociedades y los 

28 .. - Barrera, Jorge .. La regu1aci6n jurídica de las .:.nversiones ex
tranjeras en México. México, UNP._-..:. 1981. págs. 87 y 88. 
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derechos de cualquier naturaleza que no sean clasificables como ac

tivos circulantes. y que se destinen a mantener la actividad de la -

compañfa o de la empresa; y el concepto se aclara. contraponiéndolo 

con el de activos circulantes que son los destinados al intercambio~ 

representados por bienes fungibles que utilice la empresa para sus 

actividades ordinarias.(29) 

Cuando se realizan operaciones con los bienes del acti 

vo circulante no se aplica el artfculo 8 de la L.I.E •• a menos que 

como consecuencia de esta enajenaci6n se esté en posibilidad de de

terminar el control de la empresa. 

El artfculo 8 también se refiere a la enajenaci6n de -

activos esenciales que son aquellos sin los cuales la sociedad o e~ 

presa no puede subsistir. como lo es una concesi6n o autorizaci6n -

administrativa. un contrato de prestaci6n de servicios o el otorga

miento de una exclusiva para la elaboraci6n de determinado produc

to. (30) 

El concepto de capital al que hace mención el artfculo 

en estudio está íntimamente.relacionado con el derecho mercantil. -

particularmente a la sociedad an6nima, por lo que se tiene que defl 

nir desde el punto de vista contable como el lfmite de la garantía 

ofrecida a los acreedores. que señala el minimo del patrimonio que 

debe existir. no el realmente existente en una empresa. 

29.- Ibídem- pág. 91. 

30.- Ibidem. pág. 92. 
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Los artfculos 9 y 10 de la ley facultan a la C.N.I.E. 

a otorgar un derecho de·preferencia a los inversionistas mexicanos 

para realizar las adquisiciones a que se refiere el artfculo 8 de 

la misma ley. preceptos que en forma tangible. promueven dicha inve~ 

sión mexicana; pero ellos no van a poder ser efectivamente aplica-

dos hasta que se regule en forma m4s precisa el pr~cedimiento a se

guir para ejecutar dicho· privilegio. 

En efecto. como lo indica G6mez Palacio. ''futuros re

glamentos de la L.I.E. deben de detallar el proceso a seguirse res

pecto al ejercicio de dicho derecho de preferencia. tales como el -

de publicidad y notificaci6n a inversionistas mexicanos; las garan

tfas a otorgarse por las partes interesadas en la adquisici6n; la -

manera de evitar y las sanciones a imponer a adquirentes fraudulen

tos; la informaci6n a la que tenga derecho la persona interesada en 

adquirir. las obligaciones e informaci6n del vendedor; la forma en 

que se hará saber a las partes interesadas las ofertas concretas 

efectuadas a efecto de que se puP-dan considerar y reconsiderar di

chas ofertas••_(Jl) 

La fracc16n I del artfculo 12 de la L.I.E. a la letra 

faculta a la C.N.I.E. para ''resolver. en los tªrminos del artfculo 

5 de esta ley. sobre el aumento o disminuci6n del porcentaje en que 

podrá participar la inversi6n extranjera en las diversas §reas geo-

31.- Gómez Palacio, op. cit. pág. 180. 
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gráficas o de actividad económica del pais cuando no existan dispo

siciones legales o reglamentarias que exijan un porcentaje determi

nado y fijar las condiciones conforme a las cuales se recibirá di

cha inversión.(32) 

Conforme a esta fracción la C.N.I.E. está facultada 

para, primero, resolver sobre el aumento o disminución del porcent~ 

je en que podr& participar la inversión extranjera, y segundo, fi

jar las condiciones conforme a las cuales se recibirá dicha inver

si6n pero, la caracterfstfca principal de la fracc16n que se come~ 

ta es que debe, la C.N.l.E., ejercer esta facultad regulando para 

beneficio de las diversas ~reas geográficas o de actividad económi

ca del pats. 

Al respecto, la C.N.I.E. emiti6 una resolución gen~ -

ral. la número 2. por la que con base en los artfculos 18 y 22 de -

la L.1.E. se autoriza a los inversionistas extranjeros a participar 

con el 100% del capital social de las empresas. y por lo tanto con

trolarlas. por medio de 1a figura del fideicomiso, contando para 

ello con las siguientes ventajas: 

1'1.- El inversionista extranjero puede. en -

calidad de fideicomisario, obtener los 

beneficios del fideicomiso consistentes 

en los frutos y productos que el mismo 

32.- Ley para promover ia inversi6n mexicana y regular la inversión 
extranjera. artículo 12t fracci6n I. 
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genere. 

2.- La f;gura del fide;com;so se puede apli 

car a una diversidad de actividades ta

les como la constituci6n de centros tu-

rfsticos, parques industriales y maqui

ladoras. entre otras. 

3.- La fiduciaria. en virtud del propio fi

deicomiso, puede dar en arrendamiento -

el inmueble por un plazo hasta de diez 

ai'ios y, 

4.- 51 bien e_l ffdefcomfso resulta irrevoc.!_ 

ble, el propietario original puede te

ner garantizado el pago del precio del 

inmueble, con el mismo inmueble afecta

do fiducfariamente si ese pago es dife

rido". (33) 

Claro que para que se otorgue el permiso correspondien

te, la C.N.I.E. debe analizar cada asunto en concreto para ver si 

cumple con los lineamientos establecidos en el artículo 13 de la 

L.I.E ... y en el caso particular, analizar a fondo si contribuye al -

33.- García Moreno, Victcr Carlos. El régimen jurídico de la maquila 
dor·a en :·téxico. ?onencia. Seminario de Derecho Internacional :: 
Privado~ Cd. Juárez, Chih., Universidad Aut6noma de Cd. Juárez? 
1985. pág. 11. 



47 

desenvolvimiento de las zonas o regiones de menor desarrollo econ6-

mico relativo. 

En la fracci6n 11 del artículo 12 de la L.I.E. se facul 

ta a la C.N.I.E. para ''resolver sobre los porcentajes y condiciones 

conforme a los cuales se recibir~ la inversi6n extranjera en aque- -

llos casos concretos que, por las circunstancias particulares que en 

ellos concurran, ameriten un tratamiento especia1~(34) 

Al igual que la primera fracc16n., esta segunda faculta 

a la C.N.I.E. para resolver sobre el aumento o disminuci6n del por

centaje en que podrá participar la inversi6n extranjera., y para fi

jar las condiciones conforme a las cuales se recibir~ dicha inver- -

si6n, pero ahora el punto clave estriba en que la comisi6n va a tra-

tar con un inversionista extranjero en particular. el cual presenta 

circunstancias particulares. excepcionales de inversi6h. y por lo -

mismo. requiere de un tratamiento singular. Se puede decir que la -

C.N.I.E. va a negociar con el inversionista extranjero los benefi-

cios y concesiones que cada una de las partes. México y los inversi~ 

nistas foráneos. van a obtener. asl como las obligaciones respecti-

vas. 

En ambas fracciones la C.N.I.E. tiene una muy amplia -

facultad discrecional al estar autorizada para determinar los requi 

34. - Ley ;,ara :;ror:-.c'.'er 1a ~nYers.ión ::.exicana y regular J.a :..nversión 
extran:era. art~cul~ ~2. fracc~ón II. 
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sitos conforme a los cuales se recibirá en los casos concretos la -

inversión extranjera. ''En la pr~ctica. la comisi6n ha venido esta

bleciendo como condicionantes fundamentales. la obligaci6n de mexi

canizaci6n dentro de cierto plazo, el pago reducido o gratuito de -

regalta~ a la casa matriz por concepto de aporte tecnológico y lice~ 

cia de marcas y patentes y la sujeción de celebrar tratándose de 1~ 

dustrias. lo que se ha denominado un ''compromiso de inversión ex- -

tranjera", que consiste en convenir aspectos varios. principales de 

la inversi6n•.< 35 l 

En aquellas actividades en que existan disposiciones 1~ 

gales o reglamentarias que exijan un porcentaje determinado de part~ 

cipación por parte de los invers;onistas extranjeros. la C.N.I.E. no 

podr5 resolver sobre el aumento o disminuci6n de dicho porcentaje e~ 

pecffico; y el par~metro para fijar las condiciones conforme a las -

cuales se recibir~. lo es principalmente el arttculo 13 de la L.I.E. 

La fracción 111 del art~culo 12 de la ley contempla 

tres casos diferentes de facultades discrecionales otorgadas a la -

C.N.l.E •• y son los siguientes: primero. resolver sobre la inversión 

extranjera que se pretenda efectuar en empresas estab1ecid~s; segun

do. decidir si ella se admite en relaci6n a sociedades por consti- -

tuir; tercero. resolver si respecto a los negocios ya establecidos. 

concede que se abran nuevos establecimientos.C36) 

;:iág. 112. 



49 

En el primer caso, existe el problema de que si los in

versionistas extranjeros adquieren determinado porcentaje de una em

presa ya establecida, existe un desplazamiento de la inversión mexi

cana, violando as1 las fracciones I y 11 del articulo 13 de la L.I.E., 

que determina que la inversi6n foránea debe ser complementaria de la 

nacional y que no debe desplazar a empresas mexicanas que estén ope

rando satisfactoriamente, ni dirigirse a campos adecuadamente cubie~ 

tos por ellas, por lo que debe haber una tendencia a que los intere

ses mexicanos sean adquiridos en todo caso por otros mexicanos, y si 

son extranjeros los vendedOres, procurar también que sean adquiridos 

por nacionales. 

Otra faceta de ~ste primer caso es el aumento de capi

tal en una empresa, para el cual la resolución general número 5 da 

la solución autorizando todo aumento en el capital social de las e~ 

presas, siempre que, como mfoimo, en el capital social resultante -

del aumento se mantenga la proporci6n entre el capital mexicano y -

el capital extranjero que existfa antes de ser acordado el incremen

to de capital social por la empresa emisora. Lógicamente se permite, 

y aún más. es recomendable que la parte mexicana adquiera en mayor -

proporci6n parte de ese aumento de capital. 

Por otro lado, antes del 5 de diciembre de 1985, fecha 

en que fue modificada la Resoluci6n General rrúmero 5 por la C.N.I.E .• 

el segundo apartado de dicha resoluci6n ~eneral facultaba al Secre-
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tario Ejecutivo de la C.N.J.E. para que emitiera resoluciones con 

respecto a los siguientes actos jurldicos: 

1.- la suscripción de la totalidad del au

mento de capital social por inversio

nistas extranjeros. 

2.- La transmisi6n de acciones o partes s~ 

ciales o activos fijos entre inversio

nistas extranjeros. 

3.- La adqufsfcf6n por inversionistas ex

tranjeros de acciones o partes socia

les emitidas o representativas de so

ciedades mexicanas con capital minori

tario extranjero. propiedad de inver

sionistas nacionales. 

4.- la adquisición por inversionistas ex

tranjeros de acciones o partes socia

les propiedad de inversionistas mexi

canos, emitidas o representativas de -

sociedades mexicanas con capital ex- -

tranjero mayoritario de 75% cuando me

nos. 
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Pero a partir de la fecha mencionada. como resultado -

de las fuertes presiones del exterior, la reformada Reso1uci6n Gen~ 

ral número 5, en su segundo apartado, autoriza a los inversionistas 

extranjeros para que sin resoluci6n previa de la C.N.I.E. puedan a_& 

quirir acciones o partes sociales por parte de otros inversionistas 

extranjeros cuando como mfnimo el 51% de capital social anterior a 

dicha adquisici6n sea propiedad de inversionistas foráneos, as1 co

mo para transmitir acciones o partes sociales o activos fijos entre 

los mismos inversionistas extranjeros, quitando de esta forma parte 

del control que el gobierno mexicano podía ejercer sobre los inver

sionistas extranjeros y sus actividades en la economfa nacional. 

En el segundo caso de la tercera fracci6n del arttculo 

12 de la L.I.E. que se refiere a la ~acultad de la C.N.I.E. para r~ 

solver sobre la inversi6n extranjera que se pretenda efectuar en e~ 

presas por establecerse en México. se intuye y es 16gico que las a~ 

torizaciones de la C.N.l.E. no son necesarias cuando el porcentaje 

de la inversi6n extranjera sea menor al 49% que establece el artfc~ 

lo 5 de la L.l.E •• ya que si fueran prescindibles~ no tendrta raz6n 

de ser el mencionado arttculo 5 en virtud de que siempre seria re

quisito indispensable la multicitada autorizaci6n para toda inver

si6n extranjera que quisiera ingresar en M~xico. 

En relación a la última parte de la fracci6n 111 del -

artfculo 12, la autorización para la apertura de nuevos estableci-
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mientes se concede 16gicamente a empresas ya establecidas. 

El primer problema que se presenta es la falta de una -

norma coactiva por medio de la cual se obliga a los interesados a -

solicitar dicha autorizacf6n por parte de la C.N.I.E. (como sucede -

también con las autorizaciones previstas en la fracci6n IV del misrao 

articulo 12). 

El c~ncepto de "nuevos establecimientos" fue integrado 

a la iniciativa presidencial de la L.1.E. por el senado, en virtud -

de que existe una gran diferencia entre la nocf6n de empresa y la de 

establecimiento, tal como lo señala el artlculo 16 de la Ley Federal 

del Trabajo, en el que se basaron los legisladores, y que define a -

la empresa como ''la unidad econ6mica de produccf6n y distribuci6n de 

bienes y servicios". y al establecimiento como "la unidad técnica 

que como sucursal. agencia u otra forma ~emejante sea parte integra~ 

te y contribuya a la realizaci6n de los fines de la empresa~(37) 

Al respecto. la Resolución General número 9 define al -

nuevo establecimiento como ''toda unidad técnica o todo local ftsica

mente independiente. distinto o diferente a los existentes. en el 

que una empresa pretenda realizar cualquier actividad industrial. e~ 

mercial o de prestaci6n de servicios"; y para el efecto de esta def1 

nici6n conceptualiza como unidad técnica o local "cada fSbrica. plan 

37.- G6mez Palacio, op. cit. pág. 162. 
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ta. taller, comercio, tienda, despacho, oficina administrativa, alm~ 

cén, bodega, ~rea de carga y descarga o similares, sea que se llame 

sucural. agencia u otro equivalente, independientemente de que el l~ 

cal relativo sea propiedad del inversionista u objeto de un contrato 

de arrendamiento. de un convenio de adqufsf cf6n del derecho de uso u 

otro equivalente•.(38) 

Por lo tanto, para crear un nuevo establecimiento se 

considera necesario construir éste en lugar distinto al de la empre

sa, no importando que sea en la acera de enfrente; aunque la misma -

Resoluci6n General número 9 permite a los inversionistas extranjeros, 

sin resoluci6n previa de la C.N.I.E., abrir establecimientos como 

oficinas administrativas en las que el personal de esa oficina reali 

ce exclusivamente dichas labores para la empresa; establecimientos -

para la capacitaci6n del personal de la empresa; instalaciones con -

fines recreativos; estacionamientos para el personal y oficinas de -

promoci6n o venta de boletos de lineas aéreas extranjeras. Dicha li~ 

ta fue aumentada por la C.N.I.E. en la nueva Resoluci6n General nOmg 

ro 9 publicada en el Diario Oficial de 5 de diciembre de 1985. incl~ 

yendo a los establecimientos para prestaci6n de servicios de garan

tfas y mantenimiento de los productos que fabrique la empresa de que 

se trate; las bodegas de productos terminados. semiterminados y de -

materias primas que sean propiedad de la empresa que abre el establ~ 

cimiento; locales que se destinen a la exhibici6n y publicidad de 

los productos que fabrique la empresa; oficinas de representación 

38.- Reso1uci6n General número 9, 1Q y 2Q párrafos. 
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sin ingresos. oficinas temporales que se dediquen únicamente a rea

lizar negociaciones, acuerdos y proyectos con enti9ades del sector -

público o privado, o oien garantizar un servicio previamente pacta-

do; y oficinas de representaci6n que realicen labores de investiga

ción o estudios económicos para futuras operaciones de inversi6n en 

e1 pats, siempre que contraten a profesionistas nacionales dedicados 

a servicios de asesorfa. 

Según la fracci6n IV del artfculo 12 de la L.I.E. se f~ 

culta a la C.N.I.E. para resolver sobre la participaci6n de las in-

versiones extranjeras establecidas en México en nuevas ~reas de acti 

vidad econ6mica o en nuevas lfneas de productos. 

Al incluir esta fracción .IV en el articulo facultativo 

de la C.N.l.E., no se busc6 regular la parte tecnológica de un pro

ducto determinado como lo podrtan ser las novedades en él diseñadas, 

o las materias primas empleadas, o el proceso productivo utilizado -

para su elaboraci6n, o por otra parte, los métodos utilizados para -

la prestaci6n de un servicio, sino regular la participación y compe

tencia que la inversión extranjera presentar~ en un nuevo mercado 

frente a otros inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. 

que ya se desenvolvtan previamente en dicho mercado. 

Este es un punto muy importante en el que la C.N.I.E. -

debe actuar como contrapeso, otorgando sus autorizaciones de nuevas 
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inversiones. dependiendo de la conveniencia para la economta nacio

nal, coordinando y dirigiendo a la fnversi6n extranjera a aquellas -

áreas en que redituará un beneficio en el desarrollo econ6mico del -

paf s. 

Los inversionistas mexicanos no tienen el poder. ni ec~ 

n6mico ni tecnol6gico para competir de igual a igual contra los in

versionistas extranjeros. por lo que el gobierno mexicano debe nive

lar dicha competencia en beneficio de los nacionales. 

Basándose en la Resolucf6n General número 13, Ignacio -

66mez Palacio distingue entre "nuevos campos de actividad econ6mf-

ca" y "nuevas lfneas de productos'' advirtiendo que ''la inversi6n ex

tranjera se dirige a la realizacf6n de actos industriales, comercia

les o de prestac16n de servicios. El primero. es decir, el acto in

dustrial se refiere a la invers16n en "lfneas de productos''; en tan

to que los actos comerciales y de prestaci6n de servicios se refie

ren a su participaci6n en 1'campos de actividad econ6mica~C 39 > 

Con fundamento en el cuarto apartado de la misma Reso

luci6n General número 13 se puede aseverar que para considerar que -

existe un nuevo campo de actividad econ6mica se necesita cumplir con 

las siguientes condiciones: 

39.- G~mez Palacio~ op. cit. pág. 168. 
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1.- Que sean actividades diferentes a las -

que una empresa o unidad económica estª 

blecidas. hayan efectivamente realizado 

en forma continua. a escala comercial. 

contando con los permisos y autorizaciR 

nes gubernamentales necesarias. 

2.- Que satisfagan necesidades de un mercado 

o de un sector consumidor distinto y, 

3.- En caso de que ninguna de las dos condi

ciones anteriores exista. cuando se en

cuentre en una clase distinta de las - -

enunciadas en el catálogo a que se refi~ 

re el mismo apartado 4, de aquellas en -

que la inversi6n extranjera está operan

do. 

El quinto apartado de la Resolución General número 13 d~ 

fine lo que se entiende por nueva linea de productos. y toma en cuen

ta las mismas condiciones que se requieren para el caso de nuevos cam 

pos de actividad económica, sólo que el catálogo para este segundo -

caso es distinto del primero. 
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Para los efectos de nuevos campos de actividad económi 

ca como de nuevos productos y servicios se establecen varias reglas 

comúnes. de las cuales las más importantes son las siguientes: 

Para que la C.N.I.E. resuelva que est~ frente a un ca~ 

sumidor distinto. puede tomar en cuenta la identidad del nuevo con

sumidor; el precio de los nuevos bienes o servicios; o el hecho de 

que tanto para el público como para la industria los bienes y servi 

cfos satisfagan a un mercado o sector consumidor distintos al de 

los bienes o servicios que la empresa ya producfa o realizaba con -

anterioridad.{40) 

''Las actividades que realice y los productos que fabri-

que un inversionista extranjero para terceras personas. asf como 

aquellos que ordene realizar o fabricar a terceros. pero en los que 

la inversi6n se efectúe por su propia cuenta y riesgo. se considera

r~n como realizados o fabricados por él mismo.{41) 

11.- Facultades consultivas. 

La fracci6n V del arttculo 12 de la L.I.E. obliga• la 

C.N.I.E. a ser 6rgano de consulta en materia de inversiones ext~~~~~ 
ras para las dependencias del ejecutivo federal, organismos descen

tralizados, empresas de participaci6~ estatal. instituciones fiduci~ 

rias de los fideicomisos constituidos por el gobierno federal o p~r 

40.- Reso1uci6n Genera1 número 13~ apartado 6~ inciso a). 

41.- Reso1uci6n General número 13, apartado 6, inciso e). 
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los gobiernos de las entidades federativas y para la Comf si6n Nacio

nal de Valores.(42) 

A pesar de estar incluida esta fracci6n dentro del ar

tfculo que otorga facultades a la C.H.I.E .• en realidad es un cons

treHimiento a cargo de Esta. ya que se le i~pone contestar las con

sultas realizadas por los 6rganos gubernamentales listados en dicha 

fracción V. 

Pero no s61o las autoridades mencionadas son aquellas -

que pueden solicitar una consulta a la C.N.I.E.; también lo pueden -

hacer las autoridades gubernamentales no mencionadas en la fraccf6n 

V del artfculo 12; los administradores. directores y gerentes gener~ 

les. comisarios y 111fembros de los 6rganos de las empresas. asf como -

los notarios y corredores. que en vista de sus obligaciones están -

expuestos a muy severas sanciones en caso de incumplir lo que esta

tuye la L.I.E •• seg~n el art!culo 29 y 30 de este ordenamiento jurt

dico; y los inversionistas extranjeros. quienes queriendo colocarse en -

México. tengan alguna duda sobre la regulaci6n de las inversiones 

fpráneas en el pafs. 

Por el hecho de contestar una consulta en determinado -

sentido. la C.N.I.E. no se obliga a decidir de la misma forma cuando 

se le solicita una autorizaci6n. aunque se supone que tanto la res-· 

42.- Ley para promover 1a inversi6n mexicana y regular 1a inversión 
extranjera. art~cu1o 12. fracción V. 
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puesta·a la consulta como la resoluci6n de la solicitud de autoriz~ 

ci6n deben ser normados en el fondo por el mismo criterio. lo que -

orienta a los solicitantes de cuáles son los requisitos que deben -

cumplir si desean invertir en H~xico. 

111.- Facultades reglamenta~ias. 

La fracci6n VI del articulo 12 de la L.I.E. otorga la -

facultad a la C.N.I.E. de establecer los criterios, asf como los re

quisitos necesarios para la aplicaci6n de las disposiciones legales 

y reglamentarias que sobre inversiones extranjeras existen. 

En primera instancia. se debe calificar dicha atrfbu- -

ci6n como anticonstitucional. ya que formalmente podr~ concluir en -

actos administrativos, pero materialmente son legislativos, lo cual 

es contradictorio a lo estipulado en el articulo 89 constitucional -

fracción I. que otorga la facultad reglamentaria exctusivamente al -

jefe del ejecut;vo federal, sin existir la posibilidad de delegar -

dicha facultad. 

Al respecto, V~zquez Pando tilda a la C.N.I.E. como un 

"6rgano paralegislativo". ya que sin formar parte del Congreso de la 

Unión. m&s sf integrado por funcionarios de la administraci6n públi

ca. recibe del Poder Legislativo. por medio de la L.I.E .• faculta- -

des discrecionales para emitir ordenamientos con car~cter general.(43} 

43.- Vázquez. Fernando. La evo1uci6n general de1 derecho mexicano. -
Eñ Jurídica. Anuario del departamento de derecho de 1a UniveE 
sidad Ibero Americana, No. 10, México. 1978. pág. 118. 



60 

de los cuales ya han sido emitidos 16. hoy reagrupados en 13, llam~ 

dos "resoluciones generales••, y que establecen los criterios y re

quisitos de que habla la ley. vinculando a los particulares. 

Por otro lado, en favor de las virtudes que posee la -

facultad que se analiza. Heftye afirma que son precisamente los pa~ 

ticulares quienes resultan beneficiados con la expedfcf6n de las 

resoluciones generales. ya que se pueden adecuar a las hip6tesfs 

previstas en las resoluciones las exigencias de cada caso concreto. 

normando asf el crit.erio de los afectados y el de las autoridades. 

creando una atmósfera de mayor seguridad jurfdica. 

Adem&s, la autoridad administrativa se sirve de las r~ 

soluciones generales ya que"signffica una simplfficaci6n enorme pa

ra el desahogo de numerosas solicitudes que se someten a su consfd.!1 

raci6ra. las cuales. al adecuarse a las resoluciones podrán ser re

sueltas por el Secretario Ejecutivo de la C.N.J.E.•(44} 

Lo anterior no quiere decir que las resoluciones gene

rales suplan en su actuar a la C.N.I.E .• quien sfgue teniendo el con 

trol y supervisi6n de las inversiones extranjeras directas, sino que 

simplemente coadyuvan evitando que dfcha comisión analice casos con

cretos que no sean tan relevantes, logrando de esta forma una ganan-

cia en el tiempo de em~si6n de las decisiones mas trascendentes. 

44.- Heftye, Fernando. La inversión extranjera y 1a zona fronteriza. 
Ponencia. Seminario de Derecho Internacional Privado, Cd. Juá
rez, Chih. Universidad Aut?noma de Cd. Juárez, 1985. pág. 169. 
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Ahora bien, s~ es manifiesta la violación del artfculo 

89 constitucional fracci6n I, pero tambi~n lo son las bondades que -

brinda la facultad paralegislativa que se comenta, lporqué no hacer 

las cosas bien y la C.N.I.E., con fundamento en la fraccf6n VIII del 

artfculo 12 de la L.I.E. somete a consideración del Ejecutivo Fede

ral sus resoluciones generales en calidad de proyecto legislativo o 

reglamentario. para que mediante el rrocedfmiento debido se trasfor

men dichas resoluciones en leyes o decretos cumpliendo de esta forma 

con el orden constitucional y gozando al mismo tiempo de los benefi

cios que brindan las multfcitadas resoluciones generales? 

IV.- Facultades coordinadoras. 

La fracción VII del art~culo 12 faculta a la C.N.I.E. a 

"coordinar la acci6n de las dependencias del Ejecutivo Federal. org~ 

nismos descentralizados y empresas de participación estatal para el 

cumplimiento de sus atribuciones en materia de inversiones extranje

ras•<45J 

Esta coordinaci6n busca lograr un criterio uniforme den 

tro de los 6rganos del gobierno en materia de inversiones extranjeras, 

evitando de esta forma disparidad en su proceder. 

El problema técnico-legislativo es que en la ley no hay 

ning~n precepto que coaccione a dichas dependencias gubernamen~ales 

45.- Ley para promover 1a invcrsi6n mexicana y regu1ar 1a inversi6n 
extranjera. artículo 12~ fraCci6n VII. 
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a someterse a los criterios emitidos por la C.N.I.E .• aunque en vir

tud de que esta última est~ integrada por secretarios de estado. los 

demás organismos del gobierno inferiores jerárquicamente deberfan s~ 

jetarse a los criterios emitidos por la C.N.I;E. 

V.- Facultades de proyeccf6n legislativa y reglamenta
ria. 

Según la VIII fraccf6n del artfculo 12 de la L.l.E., la 

C.N.I.E est! facultada para "someter a la consideraci6n del Ejecutivo 

Federal proyectos legislativos y reglamentarios asf como medidas ad

ministrativas en materia de inversiones extranjeras~ (46} 

Esta es una facultad otorgada a la C.N.I.E. de suma - -

trascendencia. ya que por medio de ella las resoluciones generales.

que como ya se analizó sufren vicios de anticonstitucionalidad. po

drfan sanar su defecto siendo enviadas c~mo proyecto legislativo. y 

luego de seguir el procedimiento constitucional ante el Congreso de 

la Uni6n tendrfan el carácter no s61o de resoluciones generales sino 

de leyes. aunque es de esta última forma como en la realidad funcio-

nan. 

Por lo tanto, "las medidas administrativas en materia -

de inversiones extranjeras que se sometan a la consideraci6n del EJ~ 

cutivo y que tengan trascendencia de observancia general para los 
particulares, deben ser sometidos como proyectos legislativos o re
glament•rios en su caso''. 

46.- Are1lano~ op. cit. p~g. 500. 



CAPITULO TERCERO 

ANALISIS CRITICO DEL ARTICULO 13 DE LA LEY PARA 
PROMOVER LA INVERSION MEXICANA Y REGULAR LA IN
VERSION EXTRANJERA. 

En la actualidad la inversi6n extranjera debe ser con

siderada como un factor de cooperaci6n econ6m1ca internacional. co~ 

pensado por el legftimo derecho de los empresarios a obtener utili

dades justas. y asf los pa1ses en vfa de desarrollo receptores de -

la inversión extranjera deben planear. regular y ejecutar polfticas 

sobre la materia. acordes con su grado de madurez econ6mica y enea~ 

zadas en los objetivo axfo16gfcos que la naci6n se haya trazado. 

Dentro de la 1egislac16n nacional. en la L.I.E •• cuyo 

objetivo principal es regular y controlar a los inversionistas ex

tranjeros en México adem&s de consolf~ar y expander la planta pro

ductiva nacional. se encuentra el artfculo 13 que plasma los crite

rios a seguir por la C.N.I.E. cuando resuelva sobre el manejo que -

dar~ al capital extranjero. determinando la conveniencia o no de a~ 

torizarlo y fijando los porcentajes y condiciones conforme a los 

cuales se recibir~. en su caso. 

Por otra parte. el artfculo 13 crea una atmósfera de -

seguridad jurtdica. ya que los inversionistas extranjeros se pueden 

formar un criterio de cuáles son los requisitos a cumplir para poder 

ingresar al pafs como tales. y dependiendo de cómo se adecúen a los 
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lineamientos establecidos en el mencionado artfculo 13. van a ser -

mayores o menores. pero con un fundamento jurfdico mis s61ido, las 

espectativas de una reso1uci6n positiva. 

''Es encomiable que la L.I.E. haya seguido el sistema de 

incluir en forma pormenorizada, los criterios a guardar para deter-

minar la conveniencia de autorizar la inver~~6n extranjera, evitan

do con ello un sistema abierto y falto de precisi6n, que algunos 

patses siguen, al s61o señalar que se aceptar~ la inversión extran

jera que resulte beneficiosa para la economfa nacionat~(47) 

Artfculo 13.- Para determinar la conveniencia de auto

rizar la inversi6n extranjera y fijar los porcentajes y condiciones 

conforme a los ~uales se regirá, la comisi6nGomar& en cuenta los -

siguientes c~iterios y caracterfsticas de la inversi6n: 

a).- Fracci6n I.- Ser complementaria de la nacional. 

En la actualidad ningún pats, por poderoso que sea, 

puede jactarse de ser autosuficiente en materia econ6mica, y menos 

un pafs como México, perteneciente al conglomerado de los asf llam~ 

dos ''pafses en vfas de desarrollo''• por lo que en esta primera fras 

ci6n se reconoce la escasez de los recursos internos para lograr el 

despegue econ6mico que la naci6n requiere y por lo tanto la necesi

dad de ser complementados con recursos d~l exterior. en el caso que 

47.- Górnez Palacio. op·. cit. pág. 167. 
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nos ocupa. inversi6n extranjera directa. 

A lo que se refiere el texto al decir que la inversi6n 

extranjera debe ser complementaria de la nacional es que las inver

siones nacionales y las inversiones extranjeras no concurran y com

pitan en las mismas áreas y mercados. sino que los recursos exter

nos se apliquen al máximo de eficiencia. utilizándolos en ~reas do~ 

de los inversionistas mexicanos no se hayan desarrollado o que no -

lo hayan hecho en un 100% de eficiencia. 

Fracci6n 11.- No desplazar a empresas nacionales que -

estén operando satisfactoriamente ni dirigirse a campos adecuadamen

te cubiertos por ellas. 

Los inversionistas extranjeros a veces prefieren com

prar empresas mexicanas ya establecidas. en virtud de que mediante 

la aplicación de capital fresco. de tecnologfa avanzada. ast como -

la inclusión de administradores y técnicos de experiencia. lo..s ele

mentos preexistentes de dicha empresa nacional. como lo son una in

fraestructura bSsica. la instalación y desarrollo en un mercado re

lativamente dominado. un nombre comercial conocido. marcas ya acre

ditadas y una cartera de clientes formada. pueden ser desarrollados 

en forma mayúscula por sus nuevos dueños. Lo anterior no ofrece ni~ 

gún beneficio para los intereses del país y sí un perjuicio. ya que 

se gesta un dislocamiento en el control de los sectores económicos. 
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En 1971. Flavia Derossi comentó: 11 En la actualidad. 

los norteamericanos adquieren un promedio de seis empresas mexica-

nas a la semana. Una vez que el capital estadounidense logra el ca~ 

trol de una compaHfa nacional. esta compaflfa pierde su personalidad 

mexicana. Toman posesi6n los administradores americanos: se contra

ta a abogados y contadores americanos; las fuentes de aprovisiona-

miento se adquieren en su totalidad de otras firmas estadouniden- -

ses; y la asistencia técnica se obtiene bajo contrato. (El empresa

rio nacional) ni siquiera tiene que vender su compañia~(48) 

Como se observa. el inversionista extranjero diffcil

mente se siente o sentir~ aliado del pafs receptor para buscar jun-
r 

tos el beneficio nacional, provocando adem~s, mediante el desplazo 

de los inversionistas mexicanos. la inactividad_ o la sujeci6n de 

estos últimos, e indirectamente tendrá efectos como la reducción de 

empleos. 

Una vez que los inversionistas nacionales tengan cu- -

bierto, de manera satisfactoria y adecuada. un sector de la econo-

mía, se les debe proteger. ya que si se permite la entrada de inve~ 

sionistas extranjeros al mismo campo econ6mico. éstos pueden. nor

malmente. desplazar a los primeros. dada su mayor capacidad de capi 

tal. tecnología y administraci6n. 

48.- Sepúlveda, BP..rnarda. Las empresas trasnaciona1es en México. Méx~ 
co, ·co1egio de M~xico, 197~. p&g. 57. 
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Pero hay que precisar que. para que se le niegue al ;~ 

versionista extranjero desarrollarse en determinada ~rea econ6mica 

y con ello evitar el desplazamiento de empresas mexicanas. éstas úl 
timas deben llenar las siguientes caracterfsticas: 

l.- Deben de estar operando. 

2.- Su operación debe ser satisfactoria. 

3.- Deben cubrir adecuadamente el campo en que se des~ 
rollen. 

A lo que la fracción en estudio se refiere al decir que 

las empresas nacionales est~n operando es ~ue al momento de estarse 

analizando el proyecto de inversi6n extranjera. estén llevando a ca

bo actividades productivas. o sea, que no se incluye en esta hip6te

sis a empresas que hayan operado en el pasado y hayan suspendido su 

actividad ni tampoco aquellas empresas que planeen hacerlo en el fu

turo". C49 l 

Es de hacerse notar las amplfsimas facultades discreci~ 

nales de que _está investida la C.N.I.E •• ya que ella debe determinar 

si las empresas nacionales están cubriendo adecuadamente un determi

nado campo econ6mico; si operan satisfactoriamente. 11 bien sea en t~~ 

minos de mercado, de precios y de calidad o desde la perspectiva de 

los consumidores".(SO) 

49.- Heftye., Ferna11Co, º?· ci~ .. pág. 171 

50.- Heftye., Fernando. Criterios de admisibilidad de la inversi6n ex
tranjera directa en Méxi.co. !~éx::..co. inédito. 1985. pág. 4 • 
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lo que se busca con esta segunda fracci6n del artfculo -

13 de la L.I.E .• es proteger a los inversionistas mexicanos que tra

bajen en forma satisfactoria y adecuada. no a aquellos que no lo ha

gan o que simplemente tengan proyectos de inversión que aún no se -

concreten. por lo que para que la C.N.l.E .• brinde su amparo. el p~ 

sible desplazo debe ser real y efectivo. 

En el otro extremo. si un inversionista mexicano tiene 

tal control de un mercado determinado en el que incluso llega a efe~ 

tuar maniobras monopolfsticas se desvirtúa el posible desplazo. ya -

que como se ver~ m&s adelante la C.N.I.~ .• desaprueba ese tipo de a~ 

tos. y por lo tanto permitir~ la entrada de inversionistas extranje

ros en dicho mercado controlado~ 

Fracci6n IJI.- Sus efectos positivos sobre la balanza -

de pagos y. en particular. sobre el incremento de las exportaciones. 

En vista de la ca6tica crisis en que se encuentra sumi

do el pafs. es de vital importancia el reng16n de las exportaciones. 

que influye directamente sobre la balanza de pagos. Pero la problem~ 

tfca que presenta este factor en cuanto al an~lisis que de él debe -

realizar la C.N.I.E. es muy complicado, ya que existen una serie de 

factores que tienen que ser tomados en cuenta. 
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Las empresas de inversionistas extranjeros que se es

tablecen en el pafs. requieren en su etapa primigenia importar la -

maquinaria, equipo y tecnologfa, posiblemente de compañfas que no -

controlan. necesarios para poder instal3rse adecuadamente y lograr 

Poco a poco la competitividad requerida de su planta industrial, lo 

que incide directamente en forma negativa en la cuenta corriente y 

por lo tanto en la balanza de pagos nacional. ademSs de que no es -

inmediato el inicio de exportaciones, ya que la empresa necesita de 

una etapa de madurez. 

Por otro lado, los intereses y dividendos que sustraen 

las empresas extranjeras para sus dirigentes en el exterior, signi-

fican otra tremenda fuga de divisas lo que agrava la cuenta de capi 

tal. y por lo tanto. nuevamente. la balanza de pagos mexicana. 

"El costo para la economfa nacional de las importacio

nes que generan empresas establecidas en ella se miden por el grado 

en que son pagadas por sus exportaciones".(Sl) de lo que se deduce 

que si no generan exportaciones. o si lo hacen. pero el valor de é~ 

tas es menor al de sus importaciones. se traduce en una merma para 

la economfa nacional. 

Otro problema que se presenta es la sustituci6n de im

portaciones. que tanto puede beneficiar a la balanza de pagos, aun-

51.- Del Vill.ar, Samuel.. Necesidad de regul.ar 1a inversión extranje 
ra. Criterios para su eva1uaci6n. En foro Internacional.. Col.e= 
gio de I~éxico 1974. Vol. XV., núm. 57. jul.-sep. Pág. 39. 
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que también puede perjudicarla. 

Es posible que la sustitucf6n de insumos extranjeros 

por insumos nacionales aumente el costo de producción. resultando 

conveniente seguir utilizando los primeros. Además. "la sustituci6n 

de importaciones. de industrias ligeras. hace forzosa la inversión -

en la producción de bienes de manufactura mucho más compleja. cuyos 

requerimientos de inversi6n y tecnologfa son sumamente elevados y 

prácticamente vuelven imprescindible la participaci6n de la inver- -

sión extranjera••.(52) 

Si bien es cierto que la presencia de los problemas a~ 

tes citados es muy común. la C.N.I.E. debe realizar. por lo mismo. 

un exhaustivo estudio sobre cada caso de inversión extranjera en 

particular, buscando no solamente que genere una balanza de pagos -

positiva, sino también que mejore la calidad de los productos elab.2. 

radas en el país, logrando sean competitivos en mercados internaci~ 

nales; y dicho estudio debe abarcar el corto, mediano y largo plazo 

de la inversión, porque en cualquiera de ellos es que los inversio

nistas extranjeros, quienes siempre se las ingenian para lograrlo, 

extraen los grandes flujos de capital del pafs. 

Fracci6n IV.- Sus efectos sobre el empleo. atendiendo 

al nivel de ocupaci6n que genere y la remuneración de la mano de -

obra. 

52.- Heftye, cp. cit. pág. 6. 
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En las áreas econ6micas en que existe una tendencia 

de predominio por parte de los inversionistas extranjeros, existe 

una propensión a eliminar la mano de obra y sustituirla por el faE 

tor capital, en vista de lo cual dicho criterio plasmado er1 la fraE 

ci6n IV del artículo 13 no es muy tomado en cuenta por parte de la 

C.N.I.~., a menos de que. "si el proyecto ofrece generar un namero 

considerable de empleos. debe verse favorablemente, m~xfme si se t~ 

ma en consideraci6n que en la coyuntura actual. se requiere de un -

crecimiento económico del 6~ anual, mismo que garantizarfa una ge

neración de 800,000 plazas, suficientes sólo para evitar el incre

mento del desempleo•.(53) 

Favorece también al proyecto de inversión extranjera -

el que en virtud de su actividad ere~ a su alrededor empresas mexi

canas que abastezcan a la empresa foránea en cuestión. fomentando -

asi las fuentes de trabajo. 

Fracci6n V.- La ocuµdción y capacitación de técnicos y 

personal administrativo de nacionalidad mexicana. 

Al igual que una buena remuneracidn a sus empleados m~ 

xicanos, ocupar y capacitar técnicos y personal administrativo na

cional es un requisito que en la actualidad es cumplido de buena g~ 

na por los empresariOs inversionistas extranjeros. 

53.- Ibide:. ?~g. B. 
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Al establecerse una empresa extranjera en el país. es -

muy común que en su etapa primigenia necesite traer a técnicos ex

tranjeros para que inicien las operaciones de producci6n de una fá

brica, po~ ejemplo; pero no se puede permitir que cada vez que -

exista algún tipo de problemas en el proceso productivo se tenga 

que llamar a los técnicos extranjeros para que solucionen las fa- -

llas del momento. o aún peor. que se les tenga indefinidamente de -

planta en nuestro pafs con los altlsimos honorarios que normalmente 

cobran lo que significarfa un grave costo de divisas tanto para la 

empresa como para el pa1s. 

Fracci6n VI.- La incorporación de insumos y componen

tes nacionales en la elaboración de sus productos. 

Este es un criterio muy importante, ya que incorporan

do insumos nacionales se amplia el consumo interno, beneficiando a 

otras empresas mexicanas, productoras de dichos insumos, y aumenta~ 

do como consecuencia el número de empleos. 

Por otro lado, se evita la fuga de los capitales que -

tanto necesita México. ya qu~ no se van a realizar las importacio

nes de insumos que antes eran requeridas del extranjero. 

Ahora bien. para que la C.N.I.E. pueda exigir a los -
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inversionistas extranjeros que incorporen en sus productos -insumos -

Y componentes nacionales, éstos deben ~umplir con las mismas especi

ficaciones de calidad y precio que los insumos y componentes extran

jeros; porque si no se puede obtener ésto, o con la utilización de -

las materias mexicanas se va a elevar el costo del producto termina

do, seria incoherente que se les obligara a cumplir con este crite

rio. 

La C.N.I.E. debe tener mucho cuidado para ser racional 

en sus determinaciones, ya que imponer un grado de integración na- -

cional poco realista, en el que el a~to costo del insuL~ nacional va 

a traer como consecuencia la pérdida de competitividad internaciona1. 

y por lo tanto la no exportaci6n de los productos nacionales. serta 

incongruente con la actual necesidad y política-económica mexicana, 

ya que una de las prioridades fundamentales es la ·exportación para -

la obtención del mayor número de divisas posible. 

Incluso, ''si se da el caso de que una empresa extranj~ 

ra desee replantear el grado de integración nacional que se le ha

bía fijado como condición a una autorización anterior, es posible -

conceder una disminución en el mismo, siempre y cuando lo compense 

con un ofrecimiento de incrementar sus exportaciones".(54) 

Fracción VII.- La medida en que financien sus operaci2 

S4.- Ibide~. ;..á'g. 1~. 
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nes con recursos del exterior. 

La trascendencia de este criterio es que mediante él. 

se busca obtener precisamente lo que las inversiones extranjeras -

tienen para ofrecer principalmente. que es el inyectar capital - -

fresco a nuestra economfa mediante el financiamiento de recursos. 

no s61o del exterior sino propios de la empresa for~nea, por lo -

que el acceso a los inversionistas extranjeros en los ahorros del 

pafs receptor no se puede permitir, pues en la medida en que ellos 

aumenten sus utilidades y las envfen al exterior. la economfa na

cional increroentar& sus pérdidas. No se puede financiar con capi

tal del pafs los negocios de los extranjeros. 

Es aconsejable que las empresas inicien su proyecto -

de inversf6n con recursos propios (del exterior}, ya que si se fi

nancian con recursos foráneos pero no ~ertenecientes a la propia 

empresa. se va a iniciar su desarrollo con un pasivo que además ge

nera el pago de intereses que saldrán del pafs. lo cual es un ese~ 

llo para su futuro desenvolvimiento y. en caso de que no exporten 

o que no lo hagan de manera suficiente. significará una merma para 

la economia nacional. 

Otra opci6n que se les permite a los inversores extran 

jeras es constreñirlos a real izar el financiamiento de su empresa -

mediante la reinversi6n de utilidades, mediante la cual, a pesar -
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de que se va a utilizar capital producido en el país. no_se va a 

Provocar un endeudamiento externo, adem~s de que dicho capital uti

lizado no va a salir de ninguna forma del territorio nacional sino 

que servirá ~ara consolidar o expander las operaciones de la empre

sa en México. 

Se presenta la disyuntiva entre permitir la reinver- -

sión de utilidades y con ello permitir que la empresa extranjera 

reinversora crezca frente a sus competidores. generando dfa con dia 

mayores posibilidades de mejores utilidades a, se le permite a la -

empresa extraer del país ganacias sin restricci6n alguna, perjudi

cando nuevamente la balanza de pagos. 

Sepúlveda propone idear un mecanismo para regular la -

i11versi6n de utilidades de las empresas extranjeras. que sirva para 

dirigir dicha reinversión a campos de actividad donde ella se requi~ 

ra para el buen desarrollo econdmico, social y tecnológico de Héxi-

co. Asimismo, propone ''vn sistema normativo que imponga criterios -

sobre el monto máximo de utilidades que pueden ser reinvertidas por 

una corporación extranjera, fijando ese lfmite en términos propor

cionales al capital de la empresa. Además, las utilidades exceden

tes pueden estar sujetas a un régimen tributario peculiar, median

te el cual, a partir de un nivel determinado de utilidades, se - -

aplique una tasa fiscal muy progresiva. El propósito seria gravar, 
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en el caso de ganancias extraordinarias, hasta el 90~ de las utili

dades excedentes••_(55) 

Tal vez SepQlveda fue m••y lej~s en ~uanto a las restri~ 

cienes y contro:es que debieran ser impuestos al invers1on1sta ex- -

tranjero, pero lo que no se puede negar es el mucho y diffci~ traba

jo que debe realizar la C.N.I.E., para encontrar el justo medio en -

cada una de sus resoluciones. 

Fracci6n VIII.- La diversificación de las fuentes de i~ 

versi6n y la necesidad de impulsar la integración regional y subre

gional en el área latinoamericana. 

Con m~s de ~~500 kilómetros de frontera con el pafs 

más poderoso del mundo es lógico que de los Estados Unidos de Nor

teamérica provengan el mayor número, por mucho, de capitales que i~ 

gresan al terriotrio nacional para invertir. 

Puede resultar muy peligroso para la economfa mexicana. 

que un s6lo pa1s extranjero, con identidad de criterio entre sus eE! 

presarios controle todo un sector económico.pues en un momento dado 

pueden lograr ejercer grandes presiones sobre el gobierno mexicano 

cuando de alguna forma se atente contra sus intereses. 

?ar otro lado. si se diversifican las enpresas que in-
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vie1·ten en M~xico se diversificarfan tambi~n una serie de factores -

como la teconologia. estando entonces el pafs receptor en la posibi-

1 idad de elegir en el mercado la que más le convenga. y no tiene que 

aceptar condiciones muy onerosas o perjudiciales como cuando uno s6-

1 o es el oferente. 

La realidad es que en virtud de la gran dificultad que 

en la actualidad implica determinar con seguridad cuSl es la nacio

nalidad del capital que ingresa al pafs por todas las estructuras -

que es posible armar con empresas dominatrices y empresas subsidia

rias. la C.N.I.E. no toma muy en cuenta para la determinación de 

sus resoluciones el presente criterio. además que lo importante son 

las condiciones que cada inversión extranjera ofrece en particular. 

para decidir si conviene a los intereses de la nación o no. 

La segunda parte de la fracci6n VIII del artfculo 13 -

de la L.I.E. es s6lo el resultado de la década de los 70 1
• en que 

el movimiento de integración latinoamericana estuvo en su apogeo. -

pero esto es simplemente historia. ya que hoy dfa, con la imper1osa 

necesidad que tienen los patses latinoamericanos de atraer la i~ve~ 

sión extranjera. no se van a detener cada uno de ellos para ver 

cuál es el interés de los demás, sino que los patses en su seno to

man las decisiones unilaterales que realistamente favorecerán a su 

economfa en particular, lo cual es una desgracia, ya que formando -

un frente común se lograrta una mayor capacidad de exigencia, y por 
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otro lado. ayuda mutua. 

Por lo anterior, este segundo criterio no es muy tras

cendente para determinar el ingreso de una inversi6n foránea. 11 aun

que siempre será plausible-aspirar a obtener logros en materia de -

integraci6n regional. pese a que la heterogeneidad de intereses. 

tanto polfticos como econ6micos en regiones como Am~rica Latina. r~ 

presente un obstáculo diffcil de superar••.(56) 

Fracci6n IX.- Su contribuc16n al desenvolvimiento de -

las zonas o regiones de menor desarrollo econ6mico relativo. 

México. un pafs en vfas de desarrollo, con una econo-

mfa en proceso de industrializaci6n; tiene una gran cantidad de r~ 

giones geográficas en que la poblac16n recibe una mfnima parte del 

ingreso nacional, por lo que como consecuencia se encuentran rele

gados del crecimiento económico del pafs. Por esta raz6n es neces~ 

rio y preponderante económica y socialmente que estas zonas del t~ 

rritorio mexicano se integren al crecimiento econ6mico, y la inve~ 

si6n extranjera debe coadyuvar para este efecto. 

Por su parte. la Resolución General número 9 facilita 

a los inversionistas extranjeros la relocalizaci6n de sus instala

ciones mediante la autorización. sin previa resolución de la comi-

si6n. así como otras ventajas en caso de que lo hagan a zonas de -

56.- Heftye, op. cit. pág. 14. 
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menor desarrollo econ6mico relativo. 

La tónica de la C.N.I.E. es exigir, en los casos de 

nuevos proyectos de inversión extranjera, que se localicen en zonas 

poco desarrolladas econ6micamente, aunque hay que tomar en conside

ración que existen empresas, que por su naturaleza, deben permane

cer en zonas determinadas, a pesar de estar éstas ya saturadas. - -

pues su relocalizaci6n, que harfa aumentar considerablemente sus 

costos, provocarfa también que perdieran su competitividad en el 

extranjero, impidiéndoles exportar. 

Fracción X.- No ocupar posiciones monopolfsticas en 

el mercado nacional. 

El criterio de la C.N.I.E. es que no todo monopolio -

en sf mismo es condenable, por el hecho de serlo; lo que sl se con

dena es que cualquier empresa, ya sea nacional, pero principalmente 

extranjera, efectúe actos monopolfsticos. 

Diferentes legislaciones, entre ellas la mexicana, han 

rechazado las maniobras monopolfsticas por parte de cualquier empr~ 

sa, nacional o extranjera, que s61o benefician. y en gran manera. a 

quien las realiza, ya que dichas maniobras tienen sus efectos sobre 

los diferentes sectores de la población siendo ésta, en última ins-
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tancia. la única perjudicada. 

La ley 12.906 argentina en su segundo artfculo agrupa -

las maniobras monopolisticas bajo los siguientes rubros generales.(57) 

1.- Absorci6n y fusión ~e sociedades. 

2.- Convenios especiales para: Repartici6n de zonas, -

limitación de la producción, limitación de la li-

bertad de compra, imponer compras. imponer precios 

de reventa. 

3.- Restricción de la oferta. m~diante: Acaparamiento, 

destrucción de productos, abandono y paro. 

4.- Limitación desplazamiento de la competencia: Media~ 

te actos de obstaculizaci6n de la concurrencia de 

otros, obstrucción del comercio y dumping. 

Y esto es precisamente lo que se busca evitar mediante 

este criterio. que las empresas con capital extranjero efectúen ma

niobras monopolfsticas y por lo mismo controlar determinados merca

dos de la economfa nacional. 

57.- Enciclopedia Jurídica OMEBA. Buenos Aires~ Editoria1 Bibliogr! 
fica Argentina~ 7omo XIX, 1964. pág. 861. 
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Fracci6n XI.- la estructura de capital de la rama ~e -

actividad económica de que se trate. 

Para el caso de que varias empresas mexicanas se desa

rrollen en un mismo mercado. la C.N.I.E. va a evitar que nuevas em

presas, extranjeras. ingresen a competir a ese mercado. ya que se 

estarfa en peligro de pulverizarlo y las compa~fas nacionales que -

ya se encontraban en él perderfan rentabilidad. 

Otra es la situacf6n cuando el mercado al que quiere -

ingresar la nueva inversi6n extranjera directa est~ explotado en su 

mayorfa por otros inversionistas extranjeros. ya que al permitir la 

C.N.I.E. la entrada de la nueva inversi6n, se crear~ una mayor co~ 

petencia entre todas las empresas for~neas y prevalecerá la que pu~ 

da ofrecer mejor calidad al menor pretio. esto en beneficio del co~ 

sumidor nacional. 

Fracción XII.- El aporte tecnológico y su contribución 

a la investigación y desarrollo de la tecnologfa en el pats. 

De tanta trascendencia como lo es la fnyeccf6n de capi 

tal fresco por parte de los inversionistas extranjeros a la econo

mfa mexicana. lo es la transferencia tecnológica que pueden apor- -

tar; y-aún más importante. si se toma en consideración que la tecno 

logia no sólo coadyuva al desarrollo económico sino al desarrollo -
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integral de un pafs. 

Ahora bien, asf como la transferencia de tecnologfa 

puede ser un elemento muy importante. de desarrolio, también lo puede 

ser de pérdida de identidad nacional y de dependencia creciente con 

el exterior, en caso de que no se escojan las tecnologfas adecuadas 

para el pafs, sino que se acepten en forma ind1scriminada, tratando 

de imitar sociedades y economias del exterior que no coinciden con -

las de los pafses receptores. 

Las condiciones en que se desarrollaron los ahora llam~ 

dos paises del primer mundo, presentaron circunstancias históricas -

que en la actualidad son muy diferentes para los pafses no pertene-

cientes al conglomerado antes mencionado, por lo que el proceso de -

industrializaci6n que aquellos efectuaron no se puede repetir para -

~stos. 

Cuando se produjo el despegue industrial de las prime

ras potencias se buscaba en el desarrollo el incremento de la pro-

ducci6n; hoy dfa, "el desarrollo debe entenderse como un movimiento 

hacia adelante que se verifica en forma integral en el sistema so

cio-econ6mico y que implica no s6lo el crecimiento del producto, sl 

no su distribucj6n, el consumo, las condiciones de vida, la educa

ción, la estratificaci6n social, etc. 1•(58) 

58.- Alvarez, Jaime. La regu1ac~ón de las inversiones y marcas y -
de la trans=erencia de tecnó1ogía. Mé:<ico, Forrúa~ 1979. pág. 
20. 
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Otro problema que se presenta en nuestro pafs es la v~ 

si6n que, tanto los empresarios particulares corno el gobier~o, tie

nen en relación al desarrollo tecno16gico interno, lo que implica -

parte de la insuficiencia del sistema científico y tecno16gico na

cional. 

El proteccionismo que se da a los empresarios mexica

nos ha detenido el proceso de desarrollo tecno16gico nacional, em-

presarios quienes adem~s logran sus utilidades gracias a la abundarr 

cia de los recursos naturales. sin preocuparse por la eficiencia 

con que realizan su trabajo. Lo que les interesa son las ganancias 

inmediatas, y como el desarrollo de nuevas tecnologfas no lo son, -

no le invierten ni un solo peso. 

Por su parte, el gobierno destin6 en 1963 el 0.26% de 

su producto interno bruto para el desarrollo de la ciencia y la te~ 

nologfa. mientras que paises del primer mundo como los Estados Uni

dos de Norteamérica invirtieron para el efecto el 3.7% del producto 

interno bruto(59). lo que muestra la poca conciencia que se tiene. 

en los paises del tercer mundo. en desarrollar esta trascendente 

área. 

Las universidades y centros de investigación son otro -

vital problema a resolver, ya que éstos no tienen una comunicación 

adecuµda. ni con el sector público ni con la industria, por lo -

59.- Ibidem. pág. 104. 
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que los logros que puedan realizar quedan en el aire, además de no 

tener una base firme en la realidad nacional. Toda esta problemáti

ca tiene como consecuencia, además, la fuga de cerebros, ya que en 

el extranjero son bien recibidos por su alta calidad, se les recon~ 

ce ampliamente su trabajo, y por lo mismo son mejor remunerados. 

Siguiendo a Herrera y a Monti, se hace la siguiente -

enumeraci6n de los problemas tecno16gicos que sufre México.(60) 

1.- No existe prácticamente investfgaci6n tecno16gica 

a nivel de empresas. 

2.- Es muy limitado el volumen de inversiones que se -

destinan. por parte del estado, a la investigaci6n 

y desarrollo. 

3.- La escasa investigación realizada en las universi

dades tiene poca re1aci6n con las necesidades mSs 

apremiantes del pafs. 

4.- Los principales aportes tecnológicos provienen del 

exterior. 

5.- La fuga de cerebros por falta de incentivos. 

60.- Ibídem. págs. 94 y 95. 
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6.- Los grados de dependencia tecno16gica siguen au- -

mentando. 

7.- La subordinaci6n tecnol6gica parece ser ya mucho -

más fuerte como elemento generador de dependencia 

que la subordinación financiera. 

La alternativa que se presenta a los pafses importado

res de tecnologfa es desoladora. ya que por un lado necesf~an urgen

temente mucha tecnologfa para su desarrollo, y por las razones antes 

mencionadas. no est~n en la posibilidad actual de desarrollarla por 

sf mismos; por el otro, al recibirla de los pafses que la tienen, -

se crea un lazo interminable de dependencia; o lpodr1a llamársele -

dominación? 

Los pafses industrializados siguien realizando grandes 

avances en el campo de la tecnologfa, y Héxico aún no toma concie~ 

cfa de la fundamental importancia que tiene el desarrollar una tec

nologfa propia, por lo que el abismo en esta &rea entre los pafses 

del primer mundo y los pafses en vfas de desarrollo es cada vez ma

yor; y aquf es donde se finca la trascendencia de la C.N.I.E., -

quien debe adoptar las medidas para permitir el ingreso al pafs, de 

los avances tecnológicos que sean adecuados para su desarrollo¡ pe

ro dicha tecnologfa debe no sólo utilizarse. sino asimilarse para -

formar una plata forma sobre fa cual se debe engendrar el despliegue de 
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la investigacf6n tecnológica mexicana. con la ayuda, pues les debe 

de interesar, del gobierno y de los particulares. 

''A fin ~e promover dicho desarrollo, se suele fijar co

mo condfci6n en las autorizaciones que emite la C.N.I.E., la prese~ 

tación y aprobación de ur. programa de investigación y desarrollo 

cientfffco y tecnológico a fin de que entidades educativas o de in

vestigaci6n nacionales se vean beneficiadas con la presencia de las 

empresas con inversión extranjera directa, en las que se concentra 

el conocimiento tecnol6gico 11 (6l) 

En otro orden de ideas, la admfs16n de una tecnologfa -

avanzada, propicia para las empresas que en el pafs se desenvuelven, 

una posible optfmfzacf6n de la producci6n en cuanto a calfdad y pre

cio se refiere. con lo que se logra una mejor colocacf6n de los pro-

duetos mexicanos en los mercados extranjeros. y por lo tanto. una -

mayor exportaci6n y entrada de divfsas. Por esto y por lo antes vi~ 

to. el crfterio plasmado en la Tracción XII del artfculo 13 es muy 

tomado en cuenta por la C.N.I.E. 
1

para dictar la resolución corres

pondiente sobre Tos proyectos de inversi6n extranjera. 

Fracci6n XIII.- Sus efectos sobre el nivel de precios 

y la calidad de la producci6n. 

En diversas ocasiones se ha plasmado en Ta presente te-

61.- Heftye, op. cit. pág. 18. 
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sis ia imperiosa necesidad que tiene el pals de lograr una planta -

exportadora para obtener el mayor flujo de divisas posible tan nec~ 

sario para tratar de resolver la cruenta crisis por la que atravie

sa la nación; y dicho flujo de divisas sólo es posible adquirirlo -

si se conjunta el binomio precios accesibles y alta calidad. para 

tener la posibilidad de competir en los mercados del exterior. ade

más de que el consumidor mexicano también se verfa beneficiado si -

se le venden productos con estas caracterfsticas. 

Fracción XIV.- Preservar los valores sociales y cultu

rales del pats. 

A pesar de la dificultad que existe para detectarla con 

precisión. es evidente que el ingreso del capital extranjero trae -

aparejado un cierto grado de influencia en la vida social y cultu

ral en la comunidad de los pafses receptores; el "way of life" de -

los pafses importadores de capital se refleja en los pueblos que in 
conscientemente reciben el impacto de la nueva cultura, antes ajena 

para ellos. 

Lo anterior se debe de tomar muy en cuenta, ya que una 

vez modificados los valores culturales de una sociedad es mucho más 

fácil para los inversionistas extranjeros ingresar comercialmente a 

ella y obtener su aceptaci6n, incluso su reclamo. 
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Por desgracia no se ha ~enido el debido cuidado para 

evitar este colonialismo cultural. y campos tan importantes para el 

fomento del nacionalismo como la televisión. el cine. el radío. la -

prensa. están ivadidos por la influencia del exterior. 

Otro factor muy importante que distorsiona la cultura 

nacional es el interés que tienen los universitarios mexicanos en -

acudir al extranjero para obtener su ''certificado de cultura'' (est~ 

dios de posgrado) en las afamadas universidades de los pafses del -

primer mundo. y lograr con esa credencial una mejor y pronta acept~ 

ci6n. como profesionales. en los mercados de trabajo. Cuando regre-

san a su pais de origen ''vuelven mentalizados de acuerdo con las 

coordenadas ideológicas de la comunidad donde vivieron. convirtién

dose en instrumentos eficac~s de per1etraci6n de las formas extranj~ 

ras, dis:torsionando la cultura aut6ctona 11 (62) 

Segün el criterio de Heftye ''para los efectos de la -

evualuación de costo-beneficio de los proyectos sometidos a la co~ 

sideración de la C.N.I.E., el criterio consignado en esta fracción 

no tiene mayor relevancia~(63) lo cual es un desatino por parte de 

la comisió~ ya. que dada su importancia. lo menos que puede hacer -

es el intento de alcanzar las metas planteadas en el artículo 13 de 

la L.I .E. que s61o buscan el beneficio de la naci6n mexicana. 

62.- Fernánc!ez., ~ranc.:.scc-. Inver:;;i.ón extran:iera y valores ;:-.obilia
rios .. :·:adriC, :;:C.i't:::rial /·.lt:arr:ira., 1980. pág. 214. 

63.- He~~ye., op. ci~. ~~s- 2:. 
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Fracción XV.- La import3ncia de la actividad de que se 

trate. dentro de la economfa nacional. 

Como ya se advirtió, la polftica de la C.N.I.E. es la 

de seleccionar aquellas inversi~nes extranjeras que puedan resultar 

convenientes para la economfa del pafs. por lo que mediante este -

criterio se va a tratar de dirigir a los inversionistas extranjeros 

a los sectores prioritarios de dicha economfa. 

En una conferencia sustentada por Alvarez Soberanis, -

en su carácter de titular de la Oireccf6n General de Inversiones 

Extranjeras, en la Asociacf6n Nacional de Abogados de Empresa, co

mentó: '' ... ya no se trata de quedarse con los brazos cruzados espe

rando las· capitales del exterior, sino que se busca atraerla (la -

fnversióñ extranjera directa) y fomentarla en aquellos sectores en 

los que pue~e coadyuvar a la ejecuci6n de los programas de reacti

vación económica establecidos por el propio gobierno••. "Esta (la -

industria nacional) no tiene porqué temer a la inversión extranje

ra directa. en tanto que el gobierno continúe buscando que ambas -

se complementen para satisfacer adecuadamente los requerimientos -

de la sociedad mexicana"(64). 

En los lineamientos sobre Inversiones Extranjeras y -

Prop6sitos de su Promoción'' se seílala cu~les son las actividades -

prioritarias susceptibles de recibir inversión extranjera directa, 

64.- Gom~z Palacio~ op. cit. p~gs. 192 y 193. 
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au~que se debe de aclarar que un proyecto de inversi6n extranjera no 

está automáticamente aprobado por el hecho de querer desarrollarse -

en alguna de las ramas contempladas en este instrumento gubernamen

tal, pero sí tendrán mayor posibilidad de aprobarse que las inversi2 

nes proyect3das para otras ~reas no prioritarias. 

Según Heftye Etienne, el presente criterio es muy toma

do en cuenta por la C.N. I.E. para determinar la aceptación del ingr~ 

so de una inversión extranjera directa o no, ya que tiene su reperc~ 

si6n precisamente en las áreas catalogadas como prioritarias.(65) 

Fracción XVI.- La identificación del inyersionista ex

tranjero con los intereses del pais y su vinculación con centros de 

decisión económica del exterior. 

El eterno problema es precisamente el choque de intere

ses que existe entre los inversionistas extranjeros y los prop6sitos 

que los gobiernos de los patses receptores buscan en la inversi6n -

extranjera directa. ya' que éstos intentan desarrollar su economfa. 

entre otras cosas, y aquellos buscan principalmente utilidades cua~ 

tiosas y poder para la protección de sus intereses e influencia en 

los mercados; son comerciantes. 

En los países adquirentes de las inversiones extranje

ras flota un miedo. fundado. de que la determinación de las directri 
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ces de la economía nacional pase a manos de centros de decisi6n en -

el exterior. mediante la presión que pueden ejercer los súbditos in

versionistas de un pafs extranjero. en vista de su gran fuerza econ~ 

mica. sobre el gobierno mexicano. caso en el cual. la pérdida de so

beranfa sería manifiesta. situación que de hecho se ha ?resentado en 

etapas históricas anteriores. no muy lejanas. 

El porcentaje de participaci6n en el capital social de 

una sociedad es una forma muy importante de ejercer el control so

bre una empresa. a lo que la legislación mexicana ha prestado aten

ci6n. y por 1o tanto tom6 medidas como restringir dicha participa

ción de capital foráneo en las diversas áreas econ6micas. reserván

dolas en su totalidad para el gobierno. o para los mexicanos. o fi

jando un porcentaje de participación máxima de capital extranjero -

en ellas. 

El problema ahora consiste en tener la capacidad para 

identificar cuándo existe el control extranjero sobre determinado -

cdpital dentro de una sociedad. y saber restringir esa participa- -

ci6n. 

Un gran avance se _logró al modificar la Ley General de 

Sociedades Mercantiles y eliminar las acciones al portador, permi

tiéndose únicamente la existencia de acciones nominativas como re

presentativas del capital social de las empresas. 
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La C.N.1.E. debe tener muc~o cuidado de cuándo los in-

migrados, por raz6n de su actividad. ~e encuentren vinculados a cen 

tras de decisión económica del exterior. ya que si no se percata de 

ello, traerla como consecuencia que la inversi6n extranjera fuera -

tratada como nacional. 

''Para efectos pr~cticos. se ha procedido a requerir del 

inversionista foráneo que declare bajo protesta de decir verdad que 

no existe dicha ~iga con centros de decisi6n económica del exterior. 

toda vez que resulta sumamente diffcil de detectar, y aún más, de 

comprobar la existencia de dicha vinculaci6n~C 66 ) 

Fracción XVII.- En general la medida en que coadyuve -

al logro de los objetivos y se apegue a la pal ftica de desarrollo -

nacional .. 

Mediante este criterio se amplfan las facultades dis

crecionales de la comisión. ya que se le da la posibilidad de argu-

mentar en sus resoluciones. en base ~ otros programas· y planes expe

didos por el sector público, en los proyectos de inversión extranje~ 

ra sometidos a su consideración. 

Asl. el Ejecutivo tiene la posibilidad de determinar, 

según se presenten las condiciones econ6micas del país. cuándo un -

66.- Ibiden.?ág. 22. 



93 

sector es prioritario o no, cuáles sryn los objetivos de Ta politica 

nacional, Y modificar en general conceptos tan subjeti~o5 ~~mo és

tos; pero hay que advertir que si ello sucediera con frecuencia y -

en detrimento de los intereses extranjeros, sólo se lograria que é~ 

tos. por falta de seguridad, huyeran del pais, o por lo menos no i~ 

gresarfan nuevas inversiones extranjeras, por lo que conviene apli

car racionalmente el articulo 13 de lo L.I.E. ya que con la discre

cionalidad y flexibilidad que posee la C.N.I.E. es mSs que suficie~ 

te para resolver las situaciones que se presenten con sus diversas 

circunstancias particulares. 



c o N c L u s 1 o N E s 

1.- Al concluir las luchas por la independencia. el -

inestable gobierno mexicano solicit6 el ingreso de los inversioni~ 

tas extranjeros, quienes tuvieron Ta oportunidad de desarrollarse 

en el país muy a su gusto, ya que aquél no tenía Ta fuerza suficie~ 

te para controlarlos. a pesar de los intentos nacionalistas que - -

existieron por hacerlo, aunque el flujo de capital for~neo no fue -

mayúsculo ya que los inversionistas extranjeros no s61o buscan las 

puertas abiertas de una nación para su ingreso, sino seguridad poli 

tica, económica y social. 

2.- Con el general Ofaz en el poder. los inversionis

tas foráneos tuvieron, no s61o la posibilidad de hecho, sino el de

recho jur1dico de comerciar a su gusto en el pafs, gracias a la le

gislación emitida por el gobierno. además de que éste implantó seg~ 

rfdad polftica y econ6mica mediante la represión. lo que alent6 a -

más inversionistas del exterior a venir a México y buscar hacer for 

tuna. 

3.- Comenzada la Revolución Mexicana, al igual que du

rdnte la Guerra de Independencia, el flujo de capital foráneo baj6 

considerablemente, ya que México no grantizaba la seguridad necesa

ria para los intereses de los extranjeros. 

4.- El Congreso Constituyente de 1917, plasm6 en la -
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constituci6n del mismo ano las directrices para la hasta hoy impe

rante política sobre inversiones extranjeras. legislando en su ar

tfculo 27 sobre el derecho de propiedad originaria de la naci6n s~ 

bre las tierras y aguas del territorio mexicano. asl como la Cláu

sula Calvo y la prohibición a los extranjeros de adquirir el domi

nio directo sobre tierras y aguas de~tro de la zona prohibida; a -

partir de entonces comenz6 una época de negociaciones y tensiones 

entre los inversionistas extranjeros y los mandatarios mexicanos. 

y el artfculo 27 constitucional no pudo ser aplicado contundente

mente sino hasta 1938 en que el general L~zaro Cárdenas expropi6 -

las compañfas petroleras, lo que nuevamente cre6 gran desconfianza 

entre los inversionistas. 

5.- Durante el mandato del presidente Avila Camacho. 

se expidió la legislación de emergencia que signific6 un importante 

intento de control sobre el capital foráneo. sobre todo mediante -

la c~eacf6n de la Comisi6n Mixta Intersecretarial. 

Un nuevo idilio se manifestó durante el gobierno del 

presidente Alemán Valdés con el inversionista extranjero. y fue L6-

pez Mateas quien regre56 a una polftica restrictiva en relación a -

ellos. 

6.~ En 1973 se publica la Ley para promover la inver

si6n mexicana y regular la inversi6n extranjera. en la que se reco-
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pilan las normas que sobre la materia existfan anárquicaffi~nte en di 

ferentes ordenamientos juridicos, la cual sigue aún vigente. y con-

1 leva una polftica selectiva, fomentando las inversiones extranje

ras que coadyuvan al desarrollo integral del pafs. 

7.- En vista del poder que tienen los inversionistas -

extranjeros, tanto econ6mico como polftfco. no ha sido posible aplJ. 

car la directriz plasmada en la ley sobre inversiones extranjeras -

con la fuerza que se quisiera, pero es necesario para una naci6n 

trazarse un ideal de meta, el cual debe buscarse alcanzar. 

El eje sobre el que gira la ley sobre la materia, es -

su artfculo 13, ya que los inversionistas extranjeros deben llenar 

los requisitos que en él se consignan. hasta donde alcancen sus po

sibilidades. para tener una mejor oportunidad de ingreso al pafs. -

y el complemento necesario para la aplicación de dichos criterios 

en los proyectos concretos de inversi6n, son las facultades discre

cionales de que goza la Comisi6n Nacional de Inversiones Extranje

ras. 

Los acontecimientos econ6micos tienden a cambiar con -

gran dinamismo, por lo que la discrecionalidad de los órganos de -

gobierno es una figura esencial para que el derecho no quede reza

gado, y da continuidad a la actividad administrativa. logrando una 
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mejor satisfacción de las necesidades públicas. 

A pesar de la libertad que implica el acto discrecional, 

éste siempre debe cumplir con los requisitos fundamentales del pro

cedimiento, corno lo son la competencia, la fundamentación y la moti 

vación. que a diferencia de los actos arbitrarios, éstos no poseen -

ninguna de las caracterfsticas anteriores. 

B.- Dentro de las principales facultades que posee la 

Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, se encuentran las de 

resolver sobre el aumento o disminuci6n del 49~ en que pueden parti 

cipar los inversionistas extranjeros en el capital social de las -

empresas, asi como las condiciones conforme a las cuales se recibi

rá, con fundamento en los lineamientos establecidos en el articulo 

13 de la ley; resolver sobre la participación de la inversión ex

tranjera establecida en México. en nuevas áreas de actividad econó

mica o en nuevas 11neas de productos, con lo que se busca regular 

la participación y competencia que presentaría el inversionista fo

ráneo en un mercado determinado, no así la parte tecnológica de 

cierto producto; establecer los criterios reguladores en la materia. 

lo que hasta hoy se ha hecho de forma anticonstitucional, ya que -

las resoluciones generales podrán concluir formalmente en actos ad

ministrativos, pero materialmente son legislativos. aunque no se -

pueden negar las ventajas que implica~ ~cha facultad al crear una -
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atm6sfera de seguridad jurldica para los inversionistas extranjeros, 

Y por otro lado simplifica el trabajo de la Comisi6n Nacional de 

Inversiones Extranjeras; someter a la consideraci6n del Ejecutivo -

Federal proyectos legislativos y reglamentarios, facultad por medio 

de la cual se podrían subsanar los vicios de anticonstitucionalidad 

de que sufren las trece resoluciones generales hasta hoy emitidas. 

9.- De los criterios que más son tomados en cuenta por 

parte de la Comisi6n Nacional de Inversiones Extranjeras, a causa -

de la situaci6n econ6mica actual. para 13 toma de sus resoluciones 

particulares. son el que la inversi6n extranjera debe ser compleme~ 

taria de la nacional, aplicándola al máximo de eficiencia, en áreas 

en donde los inversionistas mexicanos no se han desarrollado. ni 

tampoco debe desplazarlos en donde estén operando satisfactoriamen

te; tiene que influir positivamente en la balanza de pagos. incre

mentando las exportaciones y reduciendo las importaciones. dentro -

de lo razonable; debe contribuir al desenvolvimiento de las zonas -

de menor desarrollo econ6mico relativo, logrando de esta forma que 

los beneficios del crecimiento alcancen a todos los puntos de la -

República Mexicana; debe introducir tecnología nueva y adecuada p~ 

ra las necesidades del pats, lo que ~ermitir~ un m~s completo des~ 

rrollo integral en la forma de vida de los nacionales. 

10.- Por lo tanto, en el arttculo 13 de la Ley para 
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promover la inversi6n mexicana y regular la inversión extranjera -

se determina el espíritu de la polftica que sobre inversiones ex

tranjeras marca la nación, y mediante la flexibilidad que otorgan 

las facultades discrecionales de que 9oza la Comisión Nacional de 

Inversiones Extranjeras, ésta va a poder aplicar con mayor o menor 

énrasis, que es lo único que varTa, dichos criterbs, según lo re

quieran las necesidades del pafs. por lo que se considera que la -

legislaci6n sobre la materia, e~~general es adecuada y no necesita 

de mayores cambios. 
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