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1 N T R O D U C C 1 0 N 

El objetivo de este trabajo fue desarrollar un estudio -

crítico, más que descriptivo, sobre el comportamiento 

que ha mostrado la inversión extranjera directa (IED) en 

México en los últimos años y cuál es la política que ha 

seguido el Estado en su tratamiento. 

La hipótesis que sustenta el trabajo es que, tanto la -

Ley de Inversiones Extranjeras como las políticas segui 

das recientemente por la Comisión Nacional de Inversio-

nes Extranjeras, (CNIE), no han sido adecuadas para con 

trolar la expansión de la inversión extranjera, sobre 

todo en los sectores que ocupan posiciones monopólicas 

dentro de la economía -como son la automotriz, la quími 

ca y la alimenticia- ni cumplen suficiente y adecuada-

mente con el objetivo de orientar selectivamente a la -

IED hacia los sectores prioritarios, 

En el primer capítulo se establece el marco teórico del 

estudio, definiendo, en primer término, el proceso lla-

mado de internacionalización del capital, sin el cual 

no puede entenderse el comportamiento de las empresas 

transnacionales (ET) sus características muy particula-

res y su ingerencia en la División Internacional del --

Trabajo, Se ejemplifica esta conducta principalmente -

con la Inversión foránea de Estados Unidos en el mundo. 

Se sintetizan también, las tendencias del proceso impe-

rialista, el origen de la crísis económica mundial de -

los últimos años y el comportamiento que se espera ten-

drá en los próximos, el crecimiento de las ET en Améri-

ca Latina, como sustento teórico para avanzar en el ca-

so concreto de México. 
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En el segundo capítulo se dan los antecedentes históricos 

del comportamiento de la 1ED en México desde 1940, por --

períodos sexenales y cuáles fueron, hasta la fecha de la 

publicación de la "Ley para Promover la Inversión Mexica-

na y Regular la inversión Extranjera" (LIE), los preceden 

tes legales y de política económica, por parte del Estado 

mexicano en el tratamiento de la IED. Se analiza por úl-

timo la LIE y las actividades desarrolladas por la CNIE -

desde la promulgación de la Ley hasta 1976. 

La primera parte del tercer capítulo se basa en el análi-

sis de datos estadísticos sobre la magnitud, la concentra 

ción y el origen del capital extranjero en México y sus -

tendencias. En la segunda parte del capítulo se descri--

ben cuidadosamente las políticas que ha diseñado la CNIE 

para encaminar el comportamiento de la IED -entre ellas -

la mexicanización- y el método que sigue para aprobar o 

denegar los casos que se le presentan y cuáles han sido -

sus resultados en los óltimos seis años. 

En el cuarto capítulo se hace un balance final de la IED 

en México, comparándola con algunos indicadores macroeco 

nómicos. Se evalúan sus acciones dentro del contexto --

global de la economía y dentro de la estrategia de desa-

rrollo -representada en los Planes de Desarrollo Indus-

trial y Global, básicamente-. 

En el último capítulo, "Conclusiones y Recomendaciones" 

se unen todas las vertientes del trabajo y a través de -

las cuales se pretende llegar a aportaciones críticas va 

lederas que muestren las limitaciones y las alternativas 

que pueden realizarse para superar los obstáculos en el 

tratamiento de la IFD en nuestro país, 

Ciudad de México, julio de 1982 
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1.1 	El, PROCESO DE 1NTERNACIONALIZACION DEL CAPITAL 

Marx heredero y emulador de la economía clásica, fue el -

primer investigador que avanzó en el diagnóstico del fenó 

meno del imperialismo. 

Al estudiar la reproducción ampliada del capital, descu—

brió el proceso de concentración del capital, o sea la --

acumulación de capital productivo en manos de los capita-

listas individuales; así como el fenómeno de centraliza—

ción, que se refiere al proceso de concentración de los 

capitales ya existentes. De esta manera delineó lo que 

más tarde se llamaría el fenómeno de la "monopolización" 

de la economía. 

Sin embargo, por diversas razones, a Marx no le fué posi-

ble profundizar su estudio. Habrían pues de continuar so 

bre esta misma línea, otros pensadores como Hélferding, - 

Lenin y Bujarin, quienes, a la luz de nuevos hechos econ6 

micos, pudieron precisar aún más el esquema teórico sobre 

el imperialismo. 

Después de ellos, otros más han contribuido en el análisis 

de las características del imperialismo, 	A través de es-

tos nuevos estudios 1/, que han partido de la teoría eco 

nómica y la metodología marxista, (y que cuentan, por su-

puesto, con sus diferencias y matizaciones respectivas) -

se ha llegado a la aportación de una importante categori-

zaci6n teórica y metodológica sobre esta etapa del capita 

lismo, que se llama internacionalización del capital, 

1/ Dentro de estos estudios cabe destacar los de P. lloran 
y P. Sweezy, el trabajo de II, Magdoff sobre "El Nuevo 
Imperialismo" y los más recientes de Ch.Palliux, Ch. 
Leucante, entre otros. inclusive E. Mandel con su con-
cepción del "neoimperialismo" ha hecho contribuciones 
importantes. 



La internacionalización del capital debe entenderse, osen 

cialmente, como circulación de capital. Capital que, his 

tóricamente, adopta diversas formas e implicaciones econó 

micas. 

Así dentro de esta concepción, se caracterizan tres eta-

pas sucesivas de internacionalización del capital, las -

cuales se refieren básicamente a su forma de circulación. 

La primera etapa de la internacionalización del.capital -

se da como circulación simple de mercancías, es decir, cir 

culación de capital en forma de mercancía. 

Su rasgo esencial es que la mercancía no se realiza en el 

país en el que es producida. Esta forma de circulación -

del capital es una categoría histórica que se ha converti 

do a la vez en una categoría general, pues esta forma de 

internacionalización del capital sigue operando dentro -

del sistema capitalista aunque no es la forma dominante. 

Esta forma de circulación fuó característica del capitalis 

mo desde comienzos del siglo XV, se consolidó en el perio-

do de relaciones comerciales entre metrópolis y colonias y 

llegó a su máxima expresión en los días de la primera mi-

tad del siglo XIX. 

La segunda forma que adoptó la internacionalización del -

capital, coincide históricamente con lo que hoy se denomi 

na el "imperialismo clásico", que se caracteriza por la - 

internacionalización del capital como relación social. Es 

decir, lo que Lenin llamó la exportación de capital. 

En este sentido la circulación tel capital expresa que la 

dinámica misma de las fuerzas productivas exige que la -

producción se internacionalice, sobre todo presionada por 
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la tendencia descendente de la tasa de ganancia, buscan-

do espacio de colocación para su capital excedente. 

Así se da un proceso de concentración internacional de -

capitales, donde un país "X", exporta a los paises A, 13 

y C a manera de empréstitos o bajo forma accionaria. 

Es precisamente en esta etapa, donde las relaciones eco-

nómicas y políticas del mundo cambian radicalmente. A -

Cines del siglo XIX (1870-80), se desarrolló un proceso 

que se ha llamado la revolución de la"Tecnología de la -

física y la química", es decir, un proceso donde las in-

novaciones tócnicas se aplicaron directamente al proceso 

industrial como resultado de los descubrimientos cientí-

ficos y no sobre el ingenio mecánico. Se desarrollaron 

la termodinámica, la química, el electro-magnetismo y la 

geología. Muchas industrias entonces, como la minería, 

el acero, la agricultura y el petróleo, sufrieron gran--

des transformaciones y se expandieron. Innumerables pro 

ductos comenzaron a manufacturarse a gran escala y la me 

canización se volvió un rasgo generalizado a toda la in-

dustria. 

Los avances más importantes se dieron en: 

a) el acero, cuyas propiedades son esenciales en la 

construcción de máquinas con motores de combus—

tión interna, generadores eléctricos y turbinas de 

vapor. La introducción de vías de acero y locomo-

toras hicieron posible el transporte a gran escala 

y velocidad, lo que redujo los costos y se convir-

tió en el medio que posibilitó la ampliación de -

los mercados nacionales; 

b) la generación comercial de electricidad, permitió 
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la mecanización en la industria; 

c) los avances en el conocimiento del átomo, permitid 

ron la aplicación de investigaciones químicas a la 

industria y; 

d) el descubrimiento del petróleo como combustible. 

De esta manera se llevó a cabo una revolución en el comer 

cio a nivel mundial gracias a la producción masiva de ace 

ro y las innovaciones técnicas en la construcción de fe--

rrocarriles y barcos. Esta revolución comercial hizo que 

ningún rincón de la tierra dejara de participar en esta -

nueva integración cuya base se encontraba en el crecimien 

to simultáneo del capital bancario y financiero interna--

cional. 

En este contexto, las naciones industrializadas comenza-

ron una carrera de rivalidad económica que concluiría en 

la primera guerra mundial y que, bajo modalidades distin 

tas, continúa hasta nuestros días. La primera condición 

para asegurarse una supremacía, fue el establecimiento -

de una lucha por el control de fuentes externas de mate-

rias primas lo que era requisito esencial para alcanzar 

un liderazgo en la producción y controlar la competencia 

y los precios de los productos finales. Esta lucha sig-

nificaba asimismo un mecanismo de protección contra la -

presión de los competidores y un arma ofensiva para man-

tener al margen a los mismos. Como segunda condición de 

la expansión imperialista se encontraba la necesidad de 

desarrollar un mercado mundial. 	Esta expansión comienza 

como exportación de capitales mediante inversión en los 

ferrocarriles, los que permiten un crecimiento del merca 

do interno y de la demanda. A esto vino a contraponerse 

una expansión de las barreras proteccionistas en la mayo 

ría de los países, pero los exportadores de capital se - 
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valen de varios medios políticos: tratados, guerras y --

ocupaciones coloniales para ejercer influencia en los --

países huéspedes y así obtener posiciones dominantes so-

bre minerales y otras materias primas, al igual que para 

levantar los obstáculos al comercio y a la inversión ex-

tranjera, y para abrir las puertas a los bancos y las ins 

tituciones financieras extranjeras. 

Estos cambios en las relaciones económicas mundiales vi-

nieron a desembocar en la tercera forma de internacionali 

zación del capital que coincide con el imperialismo de la 

segunda mitad del siglo XX. 	Esta es la denominada inter 

nacionalización del proceso productivo y es la esencia 

del fenómeno de la transnacionalización. .En esta fase la 

circulación internacional del capital no sólo consiste en 

la exportación del capital sino que se realiza todo el 

proceso de compra de mercancías productivas, es decir, 

fuerza de trabajo y materias primas locales, que se consu 

men productivamente para crear mercanías que se realizan 

en el mercado interno del país buesped, lo que posibilita 

comenzar todo el proceso de nuevo. 

En esta etapa del imperialismo de posguerra, se pasa, del 

proceso de concentración internacional de capitales, al -

de centralización internacional de capital donde se fusio 

nan empresas de diferente nacionalidad para funcionar co-

mo capital financiero (holdings), las que están ligadas a 

las grandes empresas monopólicas a nivel internacional. 

Es precisamente esta última etapa del imperialismo, que 

comienza después de la segunda guerra la que nos interesa 

estudiar a fondo, ya que es en 6sta donde las empresas 	- 

transnacionales, como expresión de la Inversión Extranje- 

ra Directa (IED), se convierten en el punto medular de 	- 

las nuevas características y formas de acción de este im- 
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perialismo. 	lis en la empresa transnacional donde se con 

centran y se manifiestan las relaciones económicas del -

modo de producción capitalista en las últimas décadas y 

son estas empresas la expresión esencial de la tercera -

forma de la internacionalización del capital. 

Después de la guerra, Europa se encontraba física y econ6 

micamente en ruinas. El sistema monetario estaba en cri-

sis. Sólo un país había salido bien librado del conflic-

to. Las potencialidades generadas por el capital finan—

ciero se ligaron a un Estado que tenía, como expresión de 

un capital nacional, un proyecto a nivel mundial, Este -

proyecto consistía en que existiera un mundo abierto,"li-

bre': por el que debía circular el capital norteamericano, 

tanto en forma de mercancías como en forma de relación so 

cial y en forma de proceso productivo. Pero a la realiza 

ción de este proyecto se oponía la amenaza "para el mundo 

libre: del socialismo. Así es que Estados Unidos toma el 

papel de líder mundial y por medio del Plan Marshall alpe-

ya económicamente a Europa Occidental para evitar que és 

ta se vuelva socialista para penetrar dentro del proceso 

productivo europeo, para establecer fuertes intereses eco 

nómicos y financieros y tener colocación asegurada de los 

productos fabricados en Norteamérica e inclusive, para pe 

netrar militarmente dentro del territorio por medio de la 

Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). 	Es 

dentro de este esquema económico-político, donde entran - 

en acción las empresas transnacionales (ET). 	Las cuales 

como portadoras del capital productivo de los países de- 

sarrollados, principalmente Estados Unidos y Europa Occi 

dental, comienzan a crecer y a expandirse alrededor de -

todo el mundo, para continuar una explotación económica 

y ocupar posiciones de dominio de materias "estratégicas" 

y actividades industriales claves. 
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Este tipo (le empresas tiende a constituir un sistema inte-

gral que contiene en sí mismo, las más variadas formas y -

tipos de existencia del capital y refleja y "transporta" a 

los otros países, los lineamientos de la División Interna-

cional del Trabajo. Esta empresa conforma sus propios sis 

temas do financiamiento, produce, distribuye y consume en 

la esfera internacional de acuerdo al comportamiento de --

los mercados nacionales, se ubica en función estratégica -

de las materias primas que utiliza y de acuerdo a los nive 

les salariales que potencialmente hacen más rentable la --

operación del capital en virtud del bajo costo del proceso 

de reproducción de la fuerza de trabajo y de otras conside 

raciones como puede ser la infraestructura industrial, la 

estabilidad política del país, las organizaciones sindica-

les y las condiciones de juego que imponga el Estado hiles-

ped. 

Las características típicas del comportamiento de las ET -

son las siguientes: 

i) Decisiones centralizadas: Las ET se rigen en ge-

neral por las decisiOnes centralizadas de una -

matriz que determina donde se localizarl la plan 

ta en el extranjero y cuál será la tarea que se 

le asignará a la filial de acuerdo a una divi-

sión internacional de trabajo a nivel corporati-

vo. En la toma de decisiones se toman en cuenta 

múltiples factores como la estabilidad política 

y económica de cada país, así como las relacio-

nes laborales, las leyes, índices de inflación, 

impuestos, etc. 	El principio básico es que ca- 

da afiliada alcance el beneficio máximo (le las 

economías de escala a través de concentrarse en 

un trabajo claramente delimitado. 	Esto origina 

la segunda característica. 



ii) Carácter multiplanta: Las El' han instalado plan 

tas productivas en diferentes paises y a pesar 

de estar separadas por cientos o miles de kiló-

metros, funcionan como una sola casa ensamblado 

ra que trabajara en dos edificios contiguos. 

Las compañías involucradas en producciones a -

gran escala tienen que equilibrar las ventajas 

de obtener los costos más bajos por unidad y -

la seguridad que puede ofrecerles un solo go-- 

bierno. Por lo tanto, las corporaciones han a-

doptado la estrategia de asignarle a cada subsi 

diaria el trabajo de manufacturar una pieza o -

un producto en particular y delegar en una em--

presa "hermana" el resto de los productos defina 

línea. Las ramas de computadores, de motores y 

de maquinaria agrícola son ejemplos de indus--

trias con economía de escala a través de la ma-

nufactura de partes y componentes esparcidos en 

diferentes países. Así, el producto terminado 

es la culminación de un esfuerzo cooperativo in 

ternacional, 

iii) Comercio exterior: 	Cada vez más las ET, influ-

yen sobre los patrones del comercio exterior, -

ya que gran parte de éste se realiza a través -

de ellas y las limitaciones a las filiales im-

puestas desde la matriz, pueden impedir por 

ejemplo, que las empresas establecidas en el ex 

tranjero fabriquen ciertas partes que demanda -

el mercado interno del país receptor, obligando 

a este ultimo a acudir a la importaci6n a un al 

to costo, Pueden asimismo, estorbar el libre 

flujo del comercio exterior, al exportar sola-- 
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mente a las regiones donde no compite con sus -

empresas hermanas o restringir de manera negati 

va para el listado receptor, el volumen y por --

tanto, los ingresos por exportación. Las prác-

ticas de sobre y subfacturación tan comunes de 

estas empresas también dañan la economía de los 

países huéspedes. 

iv) Financiamiento: En un principio las ET comenza-

ron financiando a sus filiales desde el exterior, 

pero cada vez es más frecuente que utilicen re-

cursos financieros del país huésped, lo que ló-

gicamente restringe al país de esos posibles --

aportes netos de capital. 

v) Utilidades: Las utilidades que reciben las ET 

por concepto de sus inversiones productivas en 

el extranjero, en general son remitidas al país 

de origen de la matriz, representando una seria 

salida de divisas que afecta la balanza de pa--

gos del pais huésped, y que combinado con la --

falta de aporte neto de capital antes referida 

y las prácticas de sobre y subfacturación impli 

ca una verdadera sangría financiera. 

vi) Tecnología: La tecnología es la clave para el -

desarrollo económico de un país, desafortunada-

mente son las ET las que poseen este monopolio y 

la comercialización de esa tecnología se ha con-

vertido en una carga muy pesada para los países 

en desarrollo que se ven obligados a: 

vi.1 	pagar enormes sumas por concepto de regalías, 

patentes y marcas, que se convierten en otra -

fuerte salida de divisas, que en general no 



se compensan con las divisas que entran por 

concepto de inversiones extranjeras; 

vi.-2 aceptar tecnología y maquinaria obsoleta o no 

adecuada y 

vi.-3 aceptar restricciones negativas para su co-

mercio o su desarrollo industrial. 

La tecnología muy frecuentamente se vende "incorpo 

rada" a la maquinaria y al equipo y el "Know how" 

continúa siendo un misterio para el país receptor. 

Esta tecnología se vende en "paquete" o bajo la -

forma de los llamados "turnkey proyects" o proyec-

tos "llave en mano". En el primer caso se vende -

la tecnología en paquete junto con el capital, la 

maquinaria, las marcas y patentes y, en el segundo 

caso, la contratación significa la instalación com 

pleta de una planta industrial, donde al cliente -

se le entrega la llave en la mano para que la eche 

a andar pero no se le dice cómo y porqué funciona, 

ni cuáles fueron las técnicas que se utilizaron, -

ni como se construye una máquina. Este problema -

se ve reforzado en la mayoría de los contratos de 

transferencia de tecnología donde pocas veces se -

incluye, aparte de la "asistencia técnica", lo que 

se llama el "software" o la ingeniería básica y de 

detalle. A ésto se aura que, aunque se transfiera 

el Know-how, existe una brecha de obsolescenciaentre 

el producto contractual y los últimos adelantos --

técnicos, lo que provoca que la planta industrial 

de los paises en desarrollo se encuentre en desven 

taja constante con la de los países desarrollados. 

vii) 	-Influencia política y econ6mica en el desarrollo de 

un país: 	rimo la posición de monopolio que ocupan 
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estas empresas en los países desarrollados es tan 

fuerte y les permite en un momento dado un control 

casi absoluto en los precios y en las condiciones 

de venta o abastecimiento de ciertos mercados, su 

poder crece hasta la esfera política. 

Esta influencia puede traer graves consecuencias -

para la soberanía de un país, incluyendo las prác-

ticas de corrupción y cohecho. El caso más claro 

en este sentido fué la acción de la ITT en Chile. 

Además se encuentran los casos de presiones al go-

bierno para que éste adopte ciertas medidas de po-

lítica económica, que les sean beneficiosas para -

sus intereses, o se desechen las que no lo sean. 

viii) En cuanto a la localización, es preciso señalar que 

las ET se concentran en mayor medida, no en el ter 

cer mundo, sino en el área de los países desarrolla 

dos, tendencia yconsecuencias que se analizarán in-

mediatamente. 

1.2 	DESARROLLO DE LA I NVERS ION EXTRANJERA DIRECTA(IED) 

EN LAS ULTIMAS DECADAS Y SU INCIDENCIA EN  LOS PAI-

SES MENOS DESARROLLADOS. 

1.2.1 Distribución de la 11•D en el mundo. 

Después de la segunda guerra mundial, los paises desarro-

llados desplazaron -y más concretamente a partir de la dé 

cada de los 60's- sus inversiones en el extranjero de las 

áreas de menor desarrollo económico a las áreas desarro-

lladas del mundo. 

Los argumentos que se han dado ante este fenómeno han si- 
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do muchos, pero es evidente que a las razones económicas 

se encuentran vinculados fuertes intereses políticos y -

militares. 

Estos países gozan de una mayor productividad y eficien-

cia de la mano de obra, existe, asimismo un clima de com-

petitividad industrial que motiva la investigación y el -

desarrollo (además de que se cuenta con los recursos mate 

riales y humanos para ello) y el mercado es mayor y más -

homogéneo que en los países en desarrollo. 

Se encuentran a la vez, fuertes grupos financieros y co-

merciales como la Comunidad Económica Europea (CEE) que -

apoyan e incrementan el proceso de producción y por la --

parte no económica, se dan situaciones de estabilidad po- 

lítica (con sus particulares excepciones) y un control 	- 

bastante rígido sobre la clase obrera. 

Cualesquiera que puedan ser las razones, el caso es que -

el. avance de las inversiones hacia las zonas desarrolla--

das ha sido constante y continuado hasta el comienzo de la 

década de los ochenta y no parece ser reversible, sino más 

bien, muestra un reforzamiento, aunque ligero, debido segu 

ramente a la lenta recuperación económica de la crisis de-

satada a mediados de los setenta. 

Como puede observarse en el cundo 1-1, hasta antes del de 

renio de los sesentas, la distribución porcentual de la - 

IED (Iversión Extranjera Directa), procedente de las gran 

des potencias, entre países desarrollados y subdesarrolla 

dos, era casi igual. A partir de 1960 se rompe el equili 

brio entre ambos polos como zona de afluencia -principal 

mente de los capitales norteamericanos- 	y los países de- 

sarrollados pasan a un primer término, especialmente Euro 



AÑOS 1897 1929 1950 1960 1970 

T 	o 	t 	a 	1: 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Países 	Desarrollados 50.0 19,3 51.0 59.0 68,6 

Canadá 33.3 26.6 31.0 31.3 27.8 
Europa It).7 18,7 16.0 20.2 33.3 
Japón 1.5 - 0.8 2.5 
Australia, 
Nueva 	Zelanda, 
Sudáfrica 2.7 1.0 3.7 5.0 

Paises 	Subdesarrollados 50.0 50'7 19.0 1.1.0 31.4 

América 	Latina 50,0 46.7 39.0 30.0 18.4 

Africa 0.8 2.7 3.4 

Asia del 	Oeste 5.8 5.0 (1.1 

Asia del 	Sur y 
del 	Este 4.0 3.1 3,3 3.5 

2/ 

• 11 	- 

u A II It 0 	I 	1 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL REPARTO DE  LAS INVERSIONES DIRECTAS 

DE ESTADOS UNIDOS EN EL EXTERIOR 	1/ 

1/ 	Valor contable en miles de millones de dólares corrientes 

2/ 	En esta cifra se incluye un 6,0% bajo el rubro de "internacional y 
sin localizar" 

FUENTE: 	Ea divisioninternationale du travail, Vol. 1, Les tendanccs 
poritTrwe 	le, No. 9, pg.5b. 
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ropa Occidental y Canadá. 

En 1929, a América Latina le correspondía el 16.7% de la 

inversión norteamericana, mientras Europa recibía s6lo un 

18.7%. 	Para 1966, la parte correspondiente a latinoaméri 

ca (Cuadro 1-2) era precisamente 18.7% es decir, lo que -

Europa recibía 37 años antes, -mientras que Canadá y Eu-

ropa se llevaban ya el 61.8% del total (le las inversiones 

norteamericanas directas, en igualdad de partes. La ten-

dencia continuó basta 1979, aumentando aún más, la hegemo 

lita de la zona europea con un 42.2% del total de la inver 

sión extranjera directa americana. América Latina se man 

tuvo en un 19.1%. 

Podemos decir a grosso modo, que a partir del año de 1973, 

más del 70% de las inversiones estadounidenses en el mun-

do van hacia las zonas desarrolladas. El procentaje que 

se dirige a las zonas en desarrollo fluctúa entre 18.0% y 

28.3%. 	El caso de otros países desarrollados es similar 

y confirma con creces esta tendencia. 

Para 1979, del total de las inversiones japonesas en el -

mundo, el 39.0% se orientó hacia los paises desarrollados, 

el 21.0% correspondi6 a América Latina, el 20.0% al área 

asiática, el 3.0% al Medio Oriente; otro 3.0% al Africa y 

un 11.0% a Oceanía. 	De hecho Japón, se muestra más equi- 

librado que ningún otro país del área capitalista en cuan 

to al destino de sus inversiones. 	Este mismo comportamien 

to se refleja en sus relaciones comerciales. 

La inversiGn extranjera directa británica, en el mundo -

(Cuadro 1-3), desde 1968 hasta 1978 ha mostrado variacio- 

nes anuales, aunque de poca importancia. 	Sin embargo es 

importante hacer notar que en promedio, el 82% de sus in- 
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versiones se han orientado exclusivamente, hacia las zo-

nas desarrolladas. Cerca de un 30% corresponde a Norte-

américa, un 22% a la CEE y el resto a otros paises desa-

rrollados. Sus inversiones hacia el mundo en desarrollo 

sólo han alcanzado un promedio de 14% del total de sus -

inversiones y el 4% restante pertenece a los países expor 

tadores.de petróleo. 

De las inversiones británicas en latinoamérica (Cuadro --

1-4) éstas se concentraron en los últimos años de la déca 

da de los 70 en Brasil, Argentina y México. Aunque como 

podemos observar en una mínima parte con respecto al total 

de sus inversiones en el exterior. 

1.2.2 Comportamiento sectorial. 

Históricamente, la inversión extranjera de las grandes po 

tencias se ha orientado siempre hacia los sectores más di 

námicos de la economía y hoy en día, destacan unos cuan-

tos que muestran un considerable auge en relación con --

otros sectores que han dejado de expandirse o que incluso 

decrecen como consecuencia del lento ritmo de recuperación 

de la economía internacional. 

A principios del siglo las inversiones más dinámicas esta 

han representadas en la industria extractiva y en los fe-

rrocarriles. Estas fueron desplazándose hacia otros sec-

tores, principalmente el de las manufacturas. 

Sin embargo, es interesante observar, que el mayor peso de 

las inversiones de Estados Unidos en el extranjero está en 

el petróleo. No en vano la economía mundial de la última 

década, ha girado en torno suyo. 



0.4 0,8 	0.8 

2.2 5.5 	3.2 

	

1.7 	1.0 

	

5.7 	1.8 

	

0,1 	0.1 
	

0.2 
	

0.1 
0.2 	0,6 
	

0.6 

0.2 
	

0.1 
	

0.1 

AÑOS 	1974 	1975 	1976 	1977 	1978 

MUNDO 	100.0 	100.0 	100.0 	100.0 	100.0 

ARGENTINA 

BRASIL 

CHILE 

COLOMBIA 

MEXICO 

PANAMÁ 

PERU 

URUGUAY 

VENEZUELA 

OTROS 

0.1 

0,1 2.8 

1.0 0,6 0.8 0.3 0.1 
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CUADRO 	I - 4 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA  

INVERSION BRITANICA EN AMERICA LATINA 

PUENTE: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA EMBAJADA BRITANICA 

EN BASE A BUSINESS MONITOR, s/f 

NOTA: 	ESTE CUADRO NO INCLUYE A LAS COMPAÑIAS PETROLERAS 



- 	20 	- 

Si se observa el Cuadro 1-5, las inversiones extranjeras 

directas de Estados Unidos en 1979 en los países desarro-

llados, cubrían un 23.0% en el sector petrolero, es decir, 

el más alto porcentaje si se le compara con un 14.2% des-

tinado a maquinaria o al 10.5% correspondiente al sector 

químico. 	En el caso de los países en desarrollo a los --

que corresponden un 24.4% del total de la IED norteameri-

cana, es igualmente el sector petróleo con un 15.6% el que 

tiene más relevancia. En orden de importancia le sigue -

química con un 9.0% y maquinaria con un 8.0%. 

Analizando el Cuadro 1-6, que refuerza las conclusiones ex 

traidas del anterior, se observa que los gastos de capital 

de las filiales mayoritarias en el extranjero de las compa 

ñías norteamericanas desde 1975 hasta 1981, se concentran 

básicamente en el sector petrolero y en mayor parte en la 

manufactura, destacándose dentro del sector )  las ramas de 

fabricación de maquinaria y productos químicos. 

Por su parte, Japón se inclina por las inversiones en ex-

tracción de minerales y en el tratamiento del hierro y me 

tales ferrosos; en la industria química y en la maquina—

ria eléctrica, centrando el sector químico principalmente 

en Asia y Latinoamérica y el de maquinaria e16ctrica y -- 

electrónica en Asia también y en Norteamérica, 	1/ 

Los datos anteriores nos confirman que la concentración y 

centralización internacional del capital se da, hoy por -

hoy, en las ramas del petróleo, la maquinaria no eléctri-

ca y la industria química, fenómeno que tiene serias con-

secuencias para el desarrollo económico de los países me-

nos desarrollados. 

/ Datos de "Jetro Noticias" Números 1 y 2 de 1980 
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1.2.3 Ganancias 

Si el interés por la ganancia, como lo dijo Marx hace --

tiempo es el impulso motriz del capitalismo, en el cua--

dro 1-7, "Pagos por los Honorarios y Regalías que recibió 

Estados Unidos del Mundo" se muestra claramente que, des-

de el año de 1966, Estados Unidos recibe más del 70% de 

sus honorarios y regalías de las zonas desarrolladas, ten 

dencia que ha continuado creciendo hasta llegar al 80% en 

los años recientes. De los países en desarrollo, se reci 

hía, en los sesenta, un promedio de 25% de estas ganan--

cias, en los últimos años, éstas han ido decreciendo has-

ta llegar a sólo un 18%. 

Es sumamente interesante observar a la vez que del grupo 

de los paises desarrollados destaca Europa, que en 1966 -

representaba casi un 60% de los pagos por regalías que re 

cibía Estados Unidos del exterior. 	Para 1979 alcanza ya 

un 62.5%. Esto significa obviamente que Europa se convir 

ti6 en el comprador más asiduo de tecnología norteamerica 

na y que las inversiones de Estados Unidos en Europa se -

han mantenido durante más de dos décadas como las más re-

dituables al capital norteamericano. 

Ahora bien, si como hemos dicho, Latinoamérica gozó -o pa 

deció- 	la preferencia del capital extranjero mundial has 

ta antes de la 11 guerra, y a partir de los años 60 vió - 

desplazarse el capital hacia otras zonas, ésto se confir-

me con el hecho de que para el año de 1966 (según cuadro 

citado), Latinoamérica contribuía con el 62.5% del total 

de las iegalías del mundo subdesarrollado y ya para 1979 

su contribución había descendido a un 44,1%. 

Ilesdu 1968, la Crin Bretana recibe mis de la mitad de sus 
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ganancias de los países desarrollados (desafortunadamente 

no se especifica) pero otro porcentaje importante provie-

ne de sus inversiones en el "resto del mundo" que incluye 

a los países en desarrollo (cuadro 1-8). 

Por (iltimo cabe preguntarse, cuál es el efecto de todos -

estos fenómenos en el desarrollo económico de los países 

en desarrollo. 

El hecho de que las inversiones de los países desarrolla-

dos se concentren en las mismas áreas desarrolladas, no -

quiere decir que las inversiones de éstos en los países -

subdesarrollados no sean importantes,ni incluso en algu--

nos casos, hasta fundamentales. 

Sabemos que desde la etapa colonial, las metrópolis saquea 

ron y explotaron a la periferia y que ésto quedó como una 

marca que obstaculizó el desarrollo de los países-colonias, 

y que desde finales del siglo XIX, Estados Unidos y las -

potencias europeas, continuaban esa explotación en Améri-

ca Latina, Asia y Africa. 

Sin embargo, el avance del capitalismo integró a todos --

los paises a través del comercio que se expandió en los -

primeros decenios de nuestro siglo a causa del adelanto -

y el perfeccionamiento en los transportes. 

Todo este razonamiento nos lleva al punto de la gran pelé 

mica entre los estudiosos del problema, desde hace ya has 

tante tiempo. Es decir, el plantearse de si la exporta-

ción de capital a nuestros países ha sido positivo o vega 

tivo para nuestro desarrollo económico. 

LI anAlisis de las cifras anteriormente exptictas, nos 
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C U A 1) R 0 	1 - 8 

GANANCIAS DE LA 1NVERSION EXTRANJERA DIRECTA BRITANICA 

POR REGIONES GEOGRAFICAS 

( Millones de libras esterlinas 

AÑOS SELECCIONADOS 1968 1970 1973 1976 1977 

CEE 44 76 213 313 191 

OTROS PAISES EUROPEOS 8 22 36 71 40 

NORTEAMERICA -131 -146 -242 -224 -523 

OTROS PAISES DESARRO- 
LLADOS 162 185 393 52] 456 

PAISES EXPORTADORES DE 
PETROLEO 10 24 49 173 189 

RESTO DEL MIJNTO 146 186 166 497 520 

'1' 	0 	T 	A 	E: 239 347 743 1,351 873 

FUENTE: 	BUSINESS MONITOR (114) , 1977 
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lleva a constatar que hasta 1960 	-aproximadamente- 	las 

inversiones extranjeras directas de los países desarro--

liados se concentran en las áreas de menor desarrollo re 

lativo y que después se fueron hacia las más desarrolla-

das. 

Pero desafortunadamente ésto no nos da elementos de jui-

cio para: i) afirmar o negar que esta inversión haya si-

do benéfica para el desarrollo de nuestros países, ni -

-como consecuencia- ii) si el hecho de que si esta inver 

sión se desplace hacia los paises desarrollados nos bene-

ficia o no. 

Para contestar estas preguntas hay que partir de casos -

históricos concretos. Tomaremos el caso de América Lati 

na. 2/ 

Al comienzo de la década de los cincuenta, el pensamiento 

de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina) jus-

tificó (teórica y prácticamente) la entrada de la inver—

sión extranjero. directa, apoyándose en la insuficiencia -

de ahorro interno que incapacitaba a nuestros paises en -

la formación de capital fijo, necesario para comenzar to-

do proceso de industrialización. 

Si bien en esta época se comenzó a implementar el esquema 

de desarrollo llamado de "sustitución de importaciones",-

se hizo conjuntamente con una politica de "puertas abier-

tas" a la inversión extranjera y en ella se basé la conse 

cución de la politica de desarrollo. 

2/ Sin embargo, se piensa en los casos más similares 
en cuanto a nivel de desarrollo: México, Brasil y 
Argentina. 



- 	28 	- 

Las implicaciones proteccionistas de esta política posibi 

litaron el cómodo establecimiento del capital foráneo pro 

ductivo y le dieron asimismo las condiciones para que és-

te tomara posiciones monopólicas y oligopólicas dentro --

del mercado interno de nuestros países. 

Son muchas las variables que deben ser tomadas en cuenta 

para estructurar un juicio de valor para juzgar la acción 

y los efectos que ha desarrollado la IED en estos países, 

pues son tantos los argumentos que se esgrimen a favor co 

mo en contra. 

Ahora bien, lo importante es partir del análisis de los -

hechos consumados, es decir, que la inversión foránea se 

ha establecido en América Latina, adoptando posiciones mo 

nopolfsticas y que su incidencia es muy fuerte en nuestras 

economías, y no pensar o suponer cuál hubiera sido el cur 

so de la historia en su ausencia. 

Puede decirse a grandes rasgos que si bien es cierto que 

la 1E), representada por las vr, ha traído efectos negati 

vos, como fuerte explotación de la mano de obra local, de 

sequilibrio en la balanza comercial, deformación del mer-

cado, concentración en ramas prioritarias, entre otras co 

sas, también ha traído efectos positivos. 

Un análisis más detallado se hará más adelante con respec 

to al caso específico de México. 

Lo que parece importante aquí, es hacer hincapié en que 

formamos parte de un sistema económico integral dentro -- 

del cual nos ha tocado la peor parte. 	El desarrollo de - 

nuestros países no puede verse separado de su relación --

con los países desarrollados. Todas sus acciones repercn 
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ten encadenadamente hacia nosotros. 

1.2.4 Comercio 

El hecho contundente de que los países desarrollados rea 

lizan en promedio un 70.0% de su comercio con los propios 

países industrializados y sólo un 18.0% con los países en 

desarrollo no exportadores de petróleo (cuadro 1-9) y que, 

por otra parte para los países en desarrollo el comercio 

con los paises industrializados representa un 63.0% en --

promedio y en casos específicos como el de México, sus ex 

portaciones hacia esos países representará casi un 80.0% 

de 1973-1979. 	(cuadros 1-10 y 1-11) y sus importaciones 

un promedio de 91.5%, nos muestra que somos altamente de-

pendientes en nuestras relaciones comerciales con estos -

países. Cualquier contracción en el comercio internacio-

nal (como la que se di.6 en 1975) nos afecta desde todos -

los puntos de vista, desde un paro en el suministro de in 

sumos basta la importación de la inflación y la pérdida - 

de divisas tanto por concepto del encarecimiento de las -

importaciones como por la reducción de las exportaciones. 

Y si el funcionamiento del comercio internacional nos a-

fecta directamente, lo es en función de la división inter 

nacional del trabajo, la cual es, fundamentalmente dinámi 

ea. 	lis decir, como mencionamos anteriormente, la crisis 

del período de entre guerras obligó a los países subdesa-

rrollados a adoptar el modelo de crecimiento de industria 

lización sustitutiva de importaciones, O sea, en la épo-

ca en que se gestaba una profunda revolución tecnológica 

en los medios de producción de los países industrializa--

dos, los subdesarrollados intentaban obtener, con grandes 

esfuerzos, su autosuficiencia industrial, 

Supuestamente, la sustitución de importaciones implicaría 

el desarrollo autónomo y autóctono de la industria de bie 
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nes de capital, esencial para el desarrollo, ésto si se 

hubiera dado un proceso de transferencia tecnológica --

efectiva, desde los países desarrollados, pero el proce-

so no se dió a través (le transferencias tecnológicas si-

no únicamente a través de la venta de maquinaria que lle-

gó en paquete de lujo junto con inversión extranjera di--

recta, atraída por las políticas proteccionistas a las in 

dustrias que se establecieran en el país. 	Por otra parte, 

la maquinaria adquirida fuó maquinaria obsoleta que forma 

ba parte de un mecanismo anticíclico y de competencia in-

tercapitalista que se basa en el elemento de la deprecia-

ción acelerada (rápida sustitución de la maquinaria vieja 

por maquinaria más moderna y con nuevas ventajas). En --

otras palabras, los países menos desarrollados recibieron 

las desventajas de un fenómeno típico del imperialismo: -

la programación internacional de la obsolescencia del e-

quipo productivo de los países desarrollados. 

Esta tendencia continúa, sólo que ha cambiado de forma en 

los últimos años y sobre todo a partir de la década de --

l960, cuando los países desarrollados cambian la estrate-

gia de vender maquinaria obsoleta por la de la venta de -

licencias y conocimientos tecnológicos, que habiendo ya -

recuperado beneficios en sus países de origen y siendo yn 

conocimiento también obsoleto, continúan recibiendo bene-

ficios aún durante diez o veinte años después de haber si 

do desechadas. 

Así que ahora que las transnacionales se abocan a la ex-

plotación de industrias punta como la electrónica, la acto 

espacial y la investigación de fuentes alternativas de -

energía, los países en desarrollo pueden dedicarse a de-

sarrollar -ahora si- una industria de bienes de capital, 

cuando ésta ya no es una industria punta para los indus- 
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trializados. 

Esto quiere decir que nuestro desarrollo económico no es 

tan autónomo como parece. Nuestro actual esquema de de-

sarrollo, no es una contribución brillante de nuestros -

gobernantes, sino un resultado concreto de la parte que 

nos impone la División Internacional del Trabajo. 

Y si las ET desplazan sus capitales básicamente a Europa 

y Canadá hacia los sectores de maquinaria, del petróleo y 

la química, hay que ver en qué sectores se expandenen .los 

paises en desarrollo, en América Latina, en México, para 

poder analizar cuáles son los efectos sobre estas econo-

mías. 

Evidentemente, nos afecta que estas empresas se expandan 

en algunos paises y en otros no, así como el algunas ra-

mas de producción específicas. Y si tomamos en cuenta -

que este tipo de decisiones se toman centralizadamente -

por la matriz de un grupo corporativo a miles de kilóme-

tros de distancia y sin tomar en cuenta los intereses na 

cionales de un país, concluimos que nuestro crecimiento 

no es independiente y que, hasta cierto punto lo (mico -

que queda es tratar de poner, o, más bien de imponer re-

glas de juego que nos posibiliten, hasta donde se pueda, 

un mejor aprovechamiento de ese capital foráneo, o quizá 

basta podamos decir que un menor daño. 

1.3 	TENDENCIAS DEL PROCESO IMPERIALISTA 

1,3,1 	Origen de la crisis. 

A partir de 1968, el capitalismo, después de una época de 

"boom" comenzó a resentir los primeros signos de una cri- 
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sis que se alargaría durante la siguiente década. En ese 

año se decidió establecer un doble mercado para el oro. -

El sistema monetario internacional se tambaleaba a 35 d6-

lares la onza para los bancos centrales y un mercado li-

bre donde el precio del oro se disparó. La situación --

trató de neutralizarse con la creación de los derechos es 

peciales de giro (DEC) que se creía inyectarla un nuevo -

poder de liquidez al sistema monetario internacional, pe-

ro tan no fueron suficientes, que el 15 de agosto de 1972, 

el gobierno (le Estados Unidos se vió en la necesidad de -

declarar la inconvertibilidad del dólar en oro, una de --

las bases sobre la que descansaba el Sistema de Bretton -

Woods. Poco despuós, en diciembre de ese mismo año se fi 

j6 una paridad del dólar con respecto al precio del oro -

que se estableció en 38 dólares la onza. Simultáneamente 

se devaluaron el marco alemán, el yen y el florín holan-- 

dés. 	Pero el problema seguía latente, el desequilibrio -

en la balanza de pagos de Estados Unidos y las fuertes -

presiones internacionales contra el dólar, ocasionaron --

una segunda devaluación, en febrero de 1973 y la liberali 

zación del precio del oro en un mercado único. Como --

efecto inmediato la mayoría de las monedas europeas adop-

taron la flotación, antes de fijar una nueva paridad oro, 

con lo cual se abandonaba otra regla básica del FMI: la -

estabilidad en los cambios. 

El fracaso del sistema Bretton Woods, la inconvertibili-

dad del dólar en oro y la fijación del sistema llamado de 

"tasas de cambio flotantes", provocaron evidentemente --

grandes perturbaciones en los flujos del comercio mundial, 

que coincidieron y se agravaron con el embargo petrolero 

de los países árabes y la crisis a nivel mundial en la --

producción de alimentos, lo que provocó profundas pertur-

baciones financieras y propagó una inflación considerable 
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en todos los países capitalistas. 

Como consecuencia de toda esta crisis económica y las me-

didas de expansión monetaria que se utilizaron para evi-

tar una contracción mundial de la economía pero que lleva 

ron sólo a un aceleramiento de la inflación en todos los 

países capitalistas, la producción industrial y el produc 

to nacional bruto de los grandes países como Estados Uni-

dos, Japón y algunos países europeos, disminuyen con res-

pecto al año anterior. El aumento de la productividad -

del trabajo ocasionado por la introducción de técnicas de 

automatización, al verse acompañado por un descenso en -

la producción provocó un desempleo de aproximadamente 6% 

en la industria de estos países. Esto hizo que se reduje 

ra la demanda global de bienes de consumo finales, de ma-

terias primas y de bienes de capital, al tiempo que se si 

guieron políticas estrictas de reducción de las importa—

ciones tanto en los países industrializados como en los -

no industrializados, combinados a su vez con modificacio-

nes en las tasas de cambio que tenían como fín favorecer 

las exportaciones y desalentar las importaciones. 

Así, para el año de 1975 se registró el punto más alto de 

la recesión, lo que se reflejó en una grave contracción -

del comercio internacional estimada en cerca de un 7096.3/ 

Si desde los años posteriores a la guerra, el volumen de 

la producción industrial crecía siempre en mayor medida -

que las exportaciones, a partir de 1975 esta tendencia --

cambió radicalmente. Solamente los paises de la OPEP sa- 

Dato de la OECD, citado en Mandel, E. La Crisis - 
1974-1980 Era, 1980 
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lieron bien librados y fué precisamente a través de estos 

países que los industrializados tuvieron una puerta abier 

ta para aumentar sus inversiones y sus exportaciones. --

Por otro lado, los países más afectados por la contracción 

del comercio mundial fueron evidentemente los paises menos 

desarrollados, que tuvieron que enfrentarse a un alza en 

los precios del petróleo, de los alimentos, de los abonos 

y fertilizantes, lo que los colocó en una situación suma-

mente crítica al verse obligados a aumentar sus importa--

ciones que se encarecían cada vez más, al tiempo que se -

reducían sus exportaciones de materias primas y su precio 

fluctuaba constantemente pero con una tendencia creciente 

hacia la baja, que hizo disminuir su ingreso neto de divi 

sas. 

1.3.2 Comportamiento de la econon►ia mundial en los últimos  

años. 

Después de I97S, la economía internacional comenzó a recu 

perarse pero muy lentamente. De hecho los efectos de es-

ta crisis internacional han sido graves durante toda la -

década de los setenta y aún hoy, en los primeros años de 

la década de los ochenta vivimos las repercusiones de es-

ta profunda crisis. 

Así, las economías de los países industriales crecieron - 

sólo un 3.7% en 1977, en comparación con 5.4% en 1976. 	- 

Las de los países exportadores de petróleo 6.21 contra --

12% en 1976, 4/ 

Los países en desarrollo no exportadores de petróleo au--

mentaron ligeramente su tasa de crecimiento, habiendo pa- 

4/ Datos del Banco de México,Boletin de indicadores  
económicos internacionales. Varios nheros. 
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sado de 4.9% en 1976 11.5.1% en 1977 y 5.9 durante 1978. 

Para 1978 la mayoría de los países industrializados mos-

traron una recuperación en la inversión privada, aunque 

aún no es suficientemente sólida y ha estado rodeada de 

incertidumbre e inestabilidad en los mercados cambiarios. 

Respecto a las economías en desarrollo no petroleras, su 

expansión económica en 1978 fué inferior a la obsevada en 

la década precedente. 

La situación económica mundial se caracterizó en 1979 por 

una desaceleración del crecimiento económico en los paí-

ses desarrollados que fué acompañado de un crecimiento en 

las presiones inflacionarias. 

En promedio, los países industrializados crecieron en 1979 

a una tasa de 3.4% comparado con un 3.9% de 1978. A pesar 

de ésto, Estados Unidos >  Alemania, Reino Unido y Japón, -

no lograron modificar su tasa de desempleo. 

Pero, por otro lado, la inflación aumentó y los precios -

al consumidor se incrementaron en alrededor de 9% compara 

do con un 6.8% en 1978. 

Por su parte, los países en desarrollo lograron sostener 

una tasa de expansión económica de aproximadamente 50%, 

pero a costa de un mayor endeudamiento externo y de una 

aceleración en sus presiones inflacionarias. 

Los primeros años de la década de los ochentas, muestran 

que la tasa de crecimiento de los paises industrializa--

dos en general se ha ido reduciendo y al mismo tiempo -

han aumentado las presiones inflacionarias. Esto, obvia- 



- 39 - 

mente está repercutiendo en los países en desarrollo, en 

careciendo sus importaciones, disminuyendo sus exporta-

ciones y continuando con una tendencia en los términos -

de intercambio desfavorable para nuestros países que es-

tan experimentando también un aceleramiento en sus presio 

nes inflacionarias. Este panorama no parece que pueda --

cambiar en un plazo corto. 

1.3.3 Comportamiento de la 1ED Norteamericana. 

La 1ED norteamericana se incrementó en 15% para 1979, has 

ta alcanzar la cifra de 192.6 billones de dólares con res 

pecto a un 12.0% para 1978. 5/ 

Las ganancias reinvertidas de las afiliadas incorporadas 

se incrementaron en un 61%, representadas por 18.4 billo-

nes de dólares. 

Los ingresos por concepto de TED se incrementaron en un - 

50% o sea 37.8 billones de dólares. 	Casi el 60% de este 

aumento provino de las compañías afiliadas del sector pe-

trolero. 

Los pagos por honorarios y regalías se incrementaron en -

un 6.0%. El incremento se debió principalmente a los pa-

gos por regalías, licencias y otros honorarios por la ven 

ta y uso de propiedad intangible. 

En el sector industrial, el U% de la inversión se desti-

nó al petróleo, el 43% a la manufactura y el 35% a "otras" 

industrias. 

5/ Datos del Survcy of Current. Business, august 1980 
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Por división geográfica, dentro de las áreas desarrolla-

das, casi el (O% de la inversión se dirigió a Europa, --

principalmente a Gran Bretaña y Alemania. Dentro de las 

áreas en desarrollo más de las tres cuartas partes de la 

inversión se dirigió a América Latina, donde las mayores 

inversiones se dieron en Bermudas y el Brasil. Sin embar 

go, los flujos de incremento de la inversión hacia los 

paises en desarrollo se concentraron en Medio Oriente. 

En cuanto al fenómeno de reinversión de utilidades se vió 

motivado principalmente, por la continuada inflación a ni 

vcl mundial que empujó a las filiales a reinvertir para fi 

ranciar la reposición de la planta, el equipo y los inven 

tarios a costos mucho más altos que antes. 

El auge en el mercado petrolero provocó que las filiales 

petroleras, reinvirtieran a tasas poco comunes, pues sus 

ganancias se triplicaron. Casi se cuadruplicaron en los 

paises desarrollados y se duplicaron en los paises en de-

sarrollo. 

En total, la reinversión de utilidades se incrementó en -

()Y% en los paises desarrollados y sólo un 25% en los pai-

ses en desarrollo. 

Dentro de la manufactura, los incrementos más altos en la 

reinversión de utilidades se dieron en la industria quími 

ca y en "otra manufactura". 

Los ingresos provenientes de la lED se incrementaron 53% 

en los paf ses desarrollados y 42% en los paises en desa- 

rrollo. 	El incremento de los paises industrializados 

provino básicamente de Europa y Canadá. 	Los ingresos de 

las filiales extranjeras, correspondientes al sector mano 
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facturar°, se incrementaron en un 29% en los países desa-

rrollados y en un 13% en los subdesarrollados. 

Dentro de los paises en desarrollo el incremento en los -

ingresos provino en un 50% de América Latina y un 49% de 

"otros" países en desarrollo. El incremento en Latinoamé 

rica se vi6 desequilibrado por una fuerte declinación de 

la inversión en Brasil (63%). 	Esta recesión se expandió 

a varias industrias como reflejo de las desfavorables con 

diciones económicas en ese país, de la devaluación del - 

cruzeiro y del aumento en las tasas impositivas a las cor 

poraciones. 

De hecho, los aumentos de ingreso en América Latina, pro-

vinieron de Argentina y México. En este último sobre to-

do, debido a su increíble recuperación a partir de la cri 

sis interna de 1976. 	El P113 ha crecido en los últimos --

años a una tasa promedio anual de 7.6% (más alta que la -

de los países desarrollados y de los exportadores de pe—

tróleo) y ha implementado políticas económicas -fiscal, -

crediticia y monetaria- que han motivado la expansión in 

dustrial y ha asegurado una rentabilidad razonable para -

los empresarios tanto nacionales como extranjeros. La es 

Labilidad política y el constante crecimiento de un merca 

do interno amplio, aunado a la ausencia de restricciones 

cambiarias, son otros de los factores que han atraído a -

los recursos financieros del exterior. 

Así a grosso modo, este análisis brevísimo del comporta-

miento de la 1ED norteamericana confirma de alguna ►nane-

ra que las tendencias del imperialismo -si tomamos a Es-

tados Unidos como caso representativo de los paises expon 

tadores de capital- se resumen básicamente en los siguien 

tes puntos: 
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que la concentración del capital productivo de los 

paises imperialistas se reúne en los mismos paises 

desarrollados, principalmente en los más avanzados 

de Europa, en Estados Unidos y Japón. 

ii) que dentro de las áreas de menor desarrollo la 

IED se concentra en América Latina, sobre todo en 

Brasil, México y Argentina. 

iii) que sectorialmente, las inversiones extranjeras di 

rectas se concentran en el sector energético -prin 

cipalmente petróleo- y el sector manufacturero -in 

dustria química, maquinaria, equipo eléctrico y no 

eléctrico e industria electrónica-. 

iv) que los pagos por honorarios y regalías que reci-

ben los paises desarrollados provienen en mayor --

proporción, de los mismos países desarrollados. 

v) que el comercio mundial, a pesar de sus problemas 

de contracción, se realiza en gran parte entre los 

países desarrollados, donde las ET tienen una in--

fluencia determinante, 

vi) que las áreas político-geográficas de mayorrentabi 

lidad para la IED son las de los países industria-

lizados, ya que son las que aportan mayores ganan-

cias al capital. 

vii) que las compañías dedicadas a la explotación potro 

lera continúan llevándose ganancias extraordina--

rias como a principioes de siglo. 

viii) que a pesar de la crisis y la recesión que ha afcc 
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Lado a todos los países capitalistas, las empresas 

transnacionales no sólo han sobrevivido, sino que 

continúan expandiéndose e incrementando sus ganan 

cias e ingresos tanto por concepto de Hm como 

por venta de tecnología y servicios. 

ix 	los países subdesarrollados, además de financiar -

las operaciones de las ET con recursos que le son 

escasos, Financian los aumentos de inversión de es 

tas empresas en los países desarrollados transfi-

riendo las ganancias de un lugar a otro, es decir, 

a donde una reinversión de utilidades es más renta 

ble. 

x) que a pesar de que los últimos años han sido difí-

ciles para los paises industrializados, son los --

países en desarrollo no exportadores de petróleo -

los que han soportado más difícilmente la crisis 

y tendrán que seguir haciéndolo durante varios 

años más. 

1.3.4 	Los países en desarrollo. 

Es así como dentro de este contexto, los paises en desa-

rrollo, se han visto sumamente presionados por el lado de 

la deuda externa, ya que la crisis los orilló a recurrir 

al cr6ditoextermlen mayor medida. 

"La necesidad do aumentar la deuda externa se debió tanto 

a la necesidad política imperiosa de sostener tasas de --

crecimiento positivas frente al deterioro de su cuenta co 

mercial, como a la creciente carga del servicio de la deu 

da acumulada sobre su balanza de pagos como resultado de 
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un intento por mantener las políticas expansionistas".6/ 

El costo político, sin embargo, comienza a ser demasiado 

grande, ya que ésto implica una dependencia económica ma-

yor hacia los centros financieros del mundo y hacia el ca 

pital transnacional de alguna manera. 

El problema es que la disponibilidad de capital se encuen 

tra cada vez más restringido. En los últimos años se ha 

generalizado la práctica del estudio del "country risk", 

basado en análisis de una serie de variables sobre las --

condiciones económicas, políticas y sociales de un país 

con el propósito de determinar su capacidad de pago. Y 

cada vez son menos los países que obtienen "buena puntua-

ción" 7/ es decir, los que se consideran buenos sujetos 

de crédito. 

El financiamiento internacional, tanto público como priva 

do, está, en lugar de aumentando, disminuyendo en térmi—

nos reales. 

Sin embargo, entre los montos que destinan los organismos 

internacionales multilaterales de crédito hacia los paí—

ses en desarrollo a Latinoamérica, hay que destacar que -

México absorbe todavía buena parte y que su acceso a los 

mercados capitales es aún bastante aceptable. 

Los paises en desarrollo se encuentran pues, ante la en-

crucijada de una serie de problemas estructurales muy pro 

6/ Wionczek, Miguel, Endeudamiento Externo de los Paí 
ses en Desarrollo, El Colegio de Unico y Ceestem, 

// Cabría aclarar aquí que México ha obtenido "buena 
puntuación" en los últimos años. 
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fundos y difíciles de resolver a corto plazo. 	Entre los 

principales se encontrarían: 

a) Controlar las presiones inflacionarias que se con-

traponen al interés de acelerar el proceso de cre-

cimiento. 

b) Encontrar una estrategia para el financiamiento in 

terno del desarrollo. 

c) Acelerar y consolidar el proceso de formación in-

terna de capital. 

d) Mejorar la productividad del trabajo. 

e) implementar un desarrollo tecnológico y de investí 

gación y desarrollo nacional. 

f) Controlar (en ciertos casos) la expansión demográ-

fica. 

g) Aliviar el desempleo y el subempleo. 

h) Aumentar la capacidad de exportación. 

i) Evitar el deterioro de los términos de intercambio. 

j) Atraer los recursos financieros del exterior. 

Ante estos problemas, los países en desarrollo se encuen-

tran en condiciones sumamente difíciles sobre todo porque 

las perspectivas mundiales, tanto comerciales como finan-

cieras y monetarias no son muy halagueñas. 

Así, su problema central es el de obtener recursos finan-

cieros, lo que puede hacerse a través de dos vías: a) in- 

directamente a través de préstamos y operaciones en los - 

mercados financieros 	-como ya mencionamos cada vez más - 

restringidos y bajo condiciones más difíciles- 6 b) recu 

micado a la inversión extranjera directa. 	Cada una tie- 

ne sus repercusiones específicas, pero cada país debe de-

cidir, de acuerdo a sus condiciones histórico-económicas 

concretas, 13:-, políticas a seguir y como regular y orien- 
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tar una u otra. 

En los capítulos siguientes estudiaremos en detalle el -

comportamiento de la inversión extranjera directa para el 

caso específico de México, las políticas que ha seguido -

el gobierno para orientarla y las tendencias y efectos --

que hd tenido dentro de la economía mexicana en los últi-

mos años. 
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DESARROLLO DE LA IEI) EN MI XICO HASTA 1976  
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Desarrollo de la IED en México hasta 1976  

2,1) Antecedentes y comportamiento de la IED hasta 1973  

Los primeros antecedentes de la inversión extranjera di-

recta en nuestro país los tenemos desde finales del siglo 

XXIX,cuando Porfirio Díaz tomé el Poder y de alguna mane-

ra estabilizó al pais, pero casi di6 en concesión todo --

nuestro territorio a los inversionistas extranjeros. 

En esta época pueden distinguirse tres tipos de inversio-

nistas extranjeros. 8/ 

a) grandes empresas mineras y petroleras, sobre to-

do norteamericanas y británicas. 

b) inversionistas extranjeros compradores de bonos 

del gobierno mexicano, que financiaron en espe-

cial proyectos de infraestructura. 

c) empresarios españoles, franceses, ingleses y ale 

manes que se establecieron en México con la fina 

lidad de crear empresas para abastecer el merca-

do interno. 

Desafortunadamente, las fuentes de información de esa épo 

ca sobre la materia son escasas, no uniformes y general--

mente poco confiables. 

Es más, todavía los datos sobre inversiones extranjeras -

hasta un pasado demasiado reciente han sido poco confia--

bles y casi siempre difíciles de conseguir, principalmente 

8/ Según Bohrish,A y W.Koning. LaTolitica mexicana  sobre 

	

inversiones extranjeras. 	El Colegio de México, Méxi- 

co 1968 pg.16 
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por dos razones: primero, porque hasta hace algunos años 

no existía en verdad, un sistema organizado y coherente -

para reunir la información y segundo, por que en Móxico 

esta información siempre se ha considerado "CONFIDENCIAL" 

lo que conlleva 	un matiz evidentemente político, que ha 

dificultado a los estudiosos para analizar el tema con la 

suficiente profundidad. Sería además, demasiado largo y -

de escasa utilidad para esta tesis, el comenzar a anali-- 

zar la IED desde tan atrás, así que daremos realmente un 

panorama general, que sirva para ubicarnos en el tiempo. 

Como todos sabemos, la IED, en los primeros años del si-

glo se concentró básicamente en las industrias extracti- 

vas y en los servicios (ver cuadro II-1). 	Lo interesante 

es que, al comparar la distribución porcentual de la IED 

por actividades, vemos que de 1911 a 1940 las diferencias 

son mínimas. De un 28.2% en la minería disminuye a un --

24.11 y sin embargo su participación en los servicios pú-

blicos las comunicaciones y transportes había aumentado -

alarmantemente. Su participación en la industria de trans 

formación era aún mínima. 

Por otro lado, observamos que los cambios para 1970, son -

drásticos, lo que quiere decir que precisamente en tres - 

dócadas (los cuarenta, cincuenta y sesenta) se dieron --

grandes modificaciones en la economía del país y que la -

estrategia de la 1ED se alteró radicalmente. 

Esto fue resultado -como lo apuntamos en el primer capí-

tulo- de las grandes transformaciones que se dieron en - 

la economía a nivel mundial. 	Primero por los cambios que 

trajo la guerra, cambiando la hegemonía económica del ca-

pitalismo de 4a Gran Bretaña, a los Estados Unidos y des-

pu6s, por las nuevas instituciones monetarias, financie--

ras y comerciales que se crearon a consecuencia, y al. rom 
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pimiento de un esquema de desarrollo "hacia afuera" al -

que se vieron obligados los países de latinoamórica en - 

general. 

Así pues, a partir de los años 40, en que el monto de la 

IED en México fué muy bajo a consecuencia de la política 

nacionalista que había seguido el gobierno de Lázaro Cár 

denas, el gobierno mexicano trató de suavizar las condi-

ciones impuestas al capital extranjero. 

Durante el sexenio de Avila Camacho (1940-1946), se tra-

bajó para alcanzar un arreglo financiero con las empre--

sas petroleras después de la expropiación de 1938 y de - 

esta manera, la actitud hacia la IED fue más abierta, --

tratando de reintegrar la confianza perdida hacia nuestro 

país. En estos años, además, se buscó implementar un mo-

delo económico para comenzar el crecimiento industrial -

del país y se instaló el modelo Cepalino de "sustitución 

de importaciones", el que se complementó con una politica 

de protección arancelaria. 

Toda esta combinación de elementos hizo que la inversión 

extranjera directa se incrementara en un 28.1% durante -

todo el sexenio. Creció lenta (4.2% en promedio anual) -

pero continuadamente, sobre todo a partir de 1942, cuando 

la confianza en la Administración Avila Camacho era buena, 

volviendo a disminuir en 1946, último año de su gestión co 

mo consecuencia de la desconfianza de los inversionistas 

extranjeros ante el nuevo régimen. 

La distribución sectorial de la IED durante ese período -

presentó cambios muy débiles. Sin embargo, vale la pena 

llamar la atención sobre el crecimiento de la IED en el -

sector industrial. De un 7.1% que representaba del total 
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en 1940, había pasado a un 24.4% para 1946. Es decir, su 

participación creció un 243.6%, mientras que los otros --

sectores sólo presentaron leves disminuciones (ver cuadro 

11-2). 

Aquí se expresa el inicio de una tendencia que ha sido --

constante a lo largo de los años y que refleja el proceso 

sostenido de un proceso de desarrollo que comenzó precisa 

mente en esos años 40. 

Si bien el flujo de IED no había sido demasiado peligroso 

en estos años, las empresas extranjeras aprovechaban de -

manera excelente las condiciones acendradas de proteccio-

nismo, instalándose comodamente en el mercado mexicano ba 

jo posiciones monopolísticas, obteniendo buenas ganancias. 

Así, al comenzar el siguiente sexenio (1947) se creó la -

"Comisión Intersecretarial para Coordinar la Aplicación -

de las disposiciones legales aplicables a la Inversión de 

Capitales Nacionales y Extranjeros". Dicha Comisión de-

terminó que la inversión nacional debería representar el 

51.0% o más del capital de las empresas en los siguientes 

sectores: 

Hule; edición y publicidad; aguas gaseosas y refres 

cos embotellados; producción, distribución y exhibi 

ción de películas; transportes urbanos, interurba—

nos, marítimos y aéreos; agricultura, piscicultura 

Y pesca. 

Asimismo, reservó de manera exlusiva a las empresas cons-

tituidas totalmente con capital mexicano, las siguientes 

actividades: 

distribución de gas, explotación forestal, autotrans 
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portes en carreteras federales y explotación de ra- 

dio y televisión. 9/ Esta Comisión, "emitió 12 -- 

normas generales en sus irregulares reuniones, que 

se extendieron de septiembre de 1947 a octubre de - 

1953". 	10/ 

Desafortunadamente el gobierno mexicano no observó con el 

rigor necesario, estas disposiciones. 	Es más, poco des--

pués el gobierno declaró que el capital extranjero sería 

bienvenido a México, Esta actitud, se debió posiblemente 

a la influencia que ejercían las repercusiones de la "Gue 

rra Fría", pues los Estados Unidos habían adoptado una po 

lítica tendiente a "garantizar la seguridad interna de -

los países latinoamericanos supuestamente amenazados por 

la penetración del comunismo". 11/ 

Esto implicaba una política perfectamente definida para -

garantizar la seguridad de los capitales extranjeros, en 

especial los norteamericanos. 

Ellos mismos hicieron claras declaraciones a este respec-

to: 

"La administración de Alemán, desde 1947 hasta 1952, 

inició el ambiente económico y político más favora-

ble que han disfrutado las inversiones extranjeras 

desde la Revolución". 	12/ 

9/ Aguilera Gómez M. "La Desnacionalización de la Eco 
nomía Mexicana", en El Economista Mexicano Col. 	- 
Nal. de Economistas,-W1. X, N1m77-8 septiembre --
1957, pg.59, 

10/ Retchkiman K.R. "Los Cambios en la Política de In-
versiones Extranjeras" en Política Mexicana sobre - 
Inversiones  Extranjeras, UNA1Z-111Tdco—F51111-,W7-52 

11/ Aguilera Gómez M. 92,C4.pg,61 

12/ Cfr. Ibid, pag.61 
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Si bien es cierto, que el sexenio alemanista, le abrió -

las puertas al capital extranjero, éste no penetró tan es 

pectacular ni tan estrepitosamente como lo ha hecho en las 

ultimas décadas. En total, el flujo de IED se incrementó 

en un 26.6% durante esos seis años y un 54.7% acumulado, 

desde 1940. Sin embargo, (ver cuadro 11-3) durante 1948 

y 1949, la inversión extranjera decreció hasta casi un --

15.0%. Volvió a elevarse en 1950, para llegar a su máxi-

ma tasa de crecimiento en 1951. De 1951 a 1952 el incre-

mento fue menor, quizá por ser fin de sexenio, que es cuan 

do los inversionistas están alertas para ponderar las acti 

tudes del nuevo gobierno. 

El comportamiento sectorial de este sexenio es interesan-

te: la participación de la 113D en la agricultura, por --

ejemplo, decreció notablemente de un 2.3% en 1946 a sólo 

un 0.7% para 1952. La minería permaneció constante y la 

industria de transformación aumentó su participación en -

un 26.6%, cambio menos espectacular que el del sexenio an 

terror, pero sin embargo, importante. 

Es interesante observar también que la participación del 

comercio aumentó considerablemente. De un 6.4% que repre 

sentaba en 1946, en sólo seis años se incrementó al 16.0%. 

Ruiz Cortines (1953-1958), sucesor de Miguel Alemán, no -

impuso ninguna restricción a la inversión extranjera di--

recta, la que creció en un 8.3% promedio anual y en todo 

el período alcanzó un crecimiento de 60.5%. 

A pesar de la devaluación de 1054, no se experimentaron -

grandes cambios en el ritmo de crecimiento, excepto un de 

crecimiento del 26.1% con respecto al año anterior en la 

nueva inversión. Sin embargo, en los dos últimos años 
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CRECIMIENTO  SEXENAL ni LA IEDENMEXICO A PARTIR DE 

(Millones 
1 	9 	4 	(1 

de 	Ddlares) 

NUEVA 	1NVERSION AÑO 

910 
911 
942 
943 
941 
945 
946 

TOTAL 	• 
• • 

419.1 
458.2 
477.4 
491.2 
531.8 
568.7 
575.4 

411ht ANUAL 4111114 	SEXENAL 

0.8 
5.4 
2.9 
8.2 
7.0 
1.1 

3.7 
21.6 
13.8 
10.6 
36.9 
6.7 

5.6 
44.0 

191.2 
9.1 

82.0 28.1 

917 618:6 7,5 43.2 544.7 
948 608.7 1.6 9,1 77.0 
949 518.5 14.8 90.2 70.4 
950 566.0 9.2 47.5 47.3 
951 675.2 19.3 109.2 129.9 
952 728.6 8,0 53.4 51.3 26.6 

953 739.5 8.3 60,9 7.5 
954 834.3 5,7 11.3 26.4 
955 952.8 11.2 118.5 164,5 
956 1,091.4 14,5 138.6 17.0 
957 1,665,0 6.7 7.6 46.9 
958 1,169,5 0,3 4,5 93.8 60,5 

959 ,244.7 6.4 75.2 1,571.1 
960 .081.3 - 	13.1 163,4 - 	117.2 
961 ,130,3 4.5 49,0 70,0 
962 ,286.0 13.7 155,7 217.7 
963 ,417.3 10.2 131,3 15,6 
961 ,552.4 9.5 135.1 2,9 32.7 

1905 1,744.7 12.3 192,3 42.3 
1964 1,938.0 11,0 	 193.3 0.5 
1967 2,995.5 8.1 	 157.5 - 	18.6 
1063 2,315.2 10.5 	 220.7 40,1 
1969 2,57 6,1 11,2 	 259.9 39.2 
1970 3,210.6 	1/ 25.8 661.5 155.6 	 108.7 
• - • - - 

971 3,882.4 19,8 641.8 3.4 
972 4,072.2 4,9 189.8 70.4 
973 4,359.5 7.0 287.3 51.3 
974 4,721.7 8.3 352,2 26.0 
975 5,016.7 6.2 295.0 18.5 
974 5,315,8 6,0 299.1 1.4 54.0 

977 :.,642.9 6.2 327.1 9,4 
978 5,026.2 6.8 383.3 17.2 
979 6,830.2 13.4 810.0 111.3 	 108.3 
980 8,158.8 23.7 1,622.6 100,3 
981 10,258,8 21.2 1,89,0 11.0 
982 11,758.8 14.6 

._.. 	...... 	_______ 
1,500.0 16.6 

ruiwn, 	1959, datos de Sephreda y Chumacero Op.cit. 
A partir de 1970, dalos de la DGIE.TT. 
Cifra ponderada entre los datos del Banco de México Y la DGIETT. 
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del sexenio, el ritmo de crecimiento de la inversión de-

creció también. 

Aunque durante este período la IED destinada a la agricul 

tura volvió a crecer, los cambios más significativos se -

dieron en un decrecimiento importante en el sector minero, 

que bajó de un 22% en 1952 a un 15% en 1958 y el aumento 

en la participación en la industria de transformación que 

llegó a un 42.5%. 

Durante el sexenio de Adolfo López Mateos (1958-1964), la 

tasa promedio de crecimiento anual de la IED fuá más baja 

que en el anterior: 5.2% y el total acumulado fue de 32.7%. 

Es básico hacer notar, que esta administración mostró un 

matiz de acendrado nacionalismo y tomó medidas muy impor-

tantes en el tratamiento de la inversión extranjera direc 

ta, cosa que no se hacía desde el régimen de Cárdenas. 

Una de ellas fue la nacionalización de la industria eléc-

trica en 1960 y la otra fue el inicio de una política pa-

ra "mexicanizar" al sector minero. 

Así bien, para el año de 1960 la inversión extranjera tu-

vo un crecimiento negativo del 13.1%, seguramente como --

respuesta a la nacionalización de la industria el6ctrica. 

Pero al año siguiente se recuperó y siguió creciendo los 

años restantes, aunque en menor medida para 1964, año de 

cambio presidencial. 

Sectorialmente, la LED presentó las mismas tendencias, o 

sea, su participación en la minería para el año de 1964, 

había disminuido en un 10.0% y la de la industria de -- 
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transformación alcanzó un 65.2%, aumentando su participa-

ción en un 53.4%. El cambio expectacular se habla dado 

en el sector eléctrico, que al comienzo del sexenio la - 

1ED abarcaba un 22.0% y después de la nacionalización, en 

el último año del período, representaba ya menos de uno -

por ciento. 

La Administración 1964-1970 de Gustavo Díaz Ordaz se ca-

racterizó principalmente por haber sido un periodo de agu 

dización de graves conflictos sociales por un lado, y por 

otro, por haber sido por así decirlo, el período de la --

consolidación de la IED en México. 

La tasa promedio de crecimiento anual fue del 13.1% y la 

acumulada del sexenio fue de 108.7% o sea, la tasa de cre 

cimiento más alta de todo el período estudiado, hasta esa 

fecha. 

Si bien, el fenómeno de la fuerte entrada de capitales a 

nuestro país, había comenzado desde principios de la dé-

cada de 1960, éste se reforz6 en el quinquenio 1965-1970, 

posiblemente habiéndose frenado en los primeros años por 

la política nacionalista de López Mateos. 

Este hecho no es una casualidad, sino el reflejo de los -

años de auge que vivió el capitalismo después de la últi-

ma guerra mundial. El "boom" económico del imperialismo 

que duró toda la década de los años sesenta, repercutid - 

en el desarrollo de los paises subdesarrollados. Fue pre 

cisamente durante estos años cuando las principales corpo 

raciones transnacionales vinieron a instalar sus filiales 

a nuestro país o a comprar empresas mexicanas ya estable-

cidas. De este modo en sólo 6 años la IED se duplicó. Se 

considera que, de alguna manera, la fuerte afluencia de - 
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capitales extranjeros a nuestro país en estos años, que -

se creyó serían un fuerte impulso para el proceso de in-

dustrialización del país (dentro del esquema de desarro-

llo oficial llamado "Desarrollo Estabilizador"), provocó 

agudas presiones al régimen, lo que pudo desembocar en la 

enérgica ola de represión que sacudió al país en el año - 

de 1968. 	Es decir, creemos que no sólo fue el cuidar una 

imagen hacia el exterior ante la inminencia de un suceso 

internacional como las olimpiadas, sino que cl régimen,--

que estaba profundamente comprometido con el capital ex-

tranjero y sus intereses, s'e vid obligado a tomar una li-

nea de "mano dura" hacia los problemas internos, que ga-

rantizaría la seguridad y confianza de los inversionistas, 

tanto nacionales como extranjeros, y aseguraría un constan 

te flujo de capital desde el exterior. 

Para 1970, último año del sexenio, la 1E17 no disminuyó co 

mo había venido haciéndolo en forma genéral, sino que in-

clusive, fue el año de más alto crecimiento anual de la - 

IED en el sexenio (25,8%). 	Por lo visto, los inversionis 

tas extranjeros confiaban en que la política del siguien-

te régimen iba a comportarse exactamente igual que la de 

su predecesor, es decir, línea dura y "conservadora". 

Sin embargo, como todos sabemos, la Administración de ---

Luis licheverría (1970-1976) una de las más controvertidas, 

estuvo llena de conflictos y contradicciones; habiéndose 

enfrentado además, con graves problemas económicos, entre 

ellos, una devaluación del peso. 

Es importante señalar que es durante este sexenio cuando 

se promulga una nueva legislación sobre inversiones ex-

tranjeras (1973) la que analizaremos más adelante, 
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La IED sin embargo, creció a una tasa promedio anual del 

8.7% y durante el sexenio aumentó en un 64.0%. 

Aparentemente lo que asustó más a los empresarios extran-

jeros fueron, entre otras cuestiones, la devaluación del 

peso en 1976 y no tanto la Ley, ya que no se mostraron -

disminuciones importantes después de su promulgación. 

Sectorialmente la 1E1) se orientó más y más definidamente 

hacia la industria de transformación la que representó pa 

ra 1976, casi el 77.0% del total. 	La participación en la 

agricultura se ha hecho para esa fecha, casi impercepti—

ble, al igual que la de la minería. La inversión extran-

jera en transportes y comunicaciones ha desaparecido ya -

para esa fecha, al igual que en el sector eléctrico. La 

tendencia de crecimiento del sector comercial se revierte 

para disminuir hasta un 10.9%. 

2.2) Tratamiento histórico de la 1E1) por parte  del Esta-

do hasta antes de la Ley  jara Promover la Inversión  

Mexicana y Regular la Inversión Extranjera. 

Seria difícil y a la vez polémico, analizar lo que signi-

fica el término "nacionalismo" 13/, y sin embargo, enten 

Mido a uosso modo, éste seria el ilnico hilo conductor, -

el denominador común, dentro del tratamiento que ha reci- 

bido la 1E0, durante los ánimos setenta años. 	Por supues 

to, ha habido diversos matices, pero digamos que, históri-

camente, México es un país con una fuerte tradición nacio-

nalista (aunque la mayoría de las veces raye en la demag6-

gia) que la reitera sobre todo hacia el exterior en cada - 

13/ Ver articulo de Aguilar A., sobre el tema en Políti- 
---r- ca Mexicana sobre Inversión Extranjera. Op.ciT7Pg.J7 • 



61 	- 

oportunidad que se presenta, no sólo a niveles económicos, 

sino también políticos, diplomáticos. 

No vamos a hacer aquí un juicio de valor sobre esta postu 

ra, pero sí diremos que tal vez este sentido nacionalista 

que ha mostrado el Estado Mexicano desde la Revolución de 

1910, haya sido, en mayor o menor medida, un factor de de 

Densa contra un imperialismo que tenemos presionándonos -

constantemente y que está a nuestro lado. Y presionando 

no sólo desde el punto de vista económico y político, si-

no también cultural. 

La primera disposición para regular la inversión de los -

extranjeros en nuestro país después de la Revolución, se 

encuentra precisamente en la Constitución de 1917. En el 

Artículo 27 se establece que la tierra, las aguas y el --

subsuelo de la nación pertenecen al Estado y que éste ten 

drá a bien cedérselas a los particulares, siempre y cuan-

do éstos sean mexicanos. 

Sólo podrán tener propiedades los extranjeros.que se nacio 

nalicen y con un permiso de la Secretaria de Relaciones'Ex 

teriores de por medio. Queda además, según el Articulo ci 

tado, expresamente prohibido a los extranjeros adquirir el 

dominio directo sobre tierra y aguas en una faja de cien -

kilómetros a lo largo de las fronteras y de SO kilómetros 

en las playas. 

Está por demás decir que estos principios no se cumplieron 

estrictamente, aunque sí vale la pena apuntar, que las pre 

siones externas sobre todo de listados Unidos 	-eran aún - 

muy fuertes sobre un Estado débil, que aún no lograba con- 

solidarse ni 	legitimarse, aún veintitantos años después - 
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de promulgada la Constitución de 1917, sobre todo porque 

la amenaza de una invasión militar, pendía constantemen-

te sobre el Estado mexicano, 

El periodo que va de los años veintes a mediados de los -

treintas, fue en verdad sumamente dificil, pues la organi 

zación productiva había quedado deshecha por el movimien-

to armado y aún eran fuertes las luchas entre las distin-

tas facciones revolucionarias por el poder y prevalecía -

la desorganización, el descontento y la marginación. 

Pero dentro de todo este caos, se alzaba un fuerte espíri 

tu nacionalista, fresco aún por las reminiscencias de la 

lucha armada. "El nuevo Estado, dice Wionczek, nacido de 

la Revolución, no estaba dispuesto a aceptar la continua-

ción de los enclaves políticos económicos, regidos por --

sus propias leyes y por las reglas de juego establecidas 

durante el Porfiriato. 	La aceptación de tal situación hu 

hiera sido igual a la renuncia de la esencia misma de la 

ideología nacionalista de la Revolución. 	Por otro lado, 

los intereses privados extranjeros ni entendían el alcan-

ce y los objetivos de lo Revolución mexicana ni estaban -

dispuestos a legitimizarla sometiéndose a las nuevas dis-

posiciones emanadas de la Constitución de 1917, que les -

quitaban los derechos especiales adquiridos antes de 1910':. 

14/ 

Es claro que la mayoría de los inversioniestas extranje-

ros, subestimaron al gobierno mexicano de esa época y por 

esta rozón se suscitó en gran medida, el conflicto petro-

lero, 

II/ 	Wionczek, M, 4. Inversión y Tecnologia Extranjera en 
América latina, cuaJernos de -Joaqurn 
hi"JiTft-IYM-Eéxico 1971 pg. 140, 
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Todavía en el año (le 1934, cuando Lázaro Cárdenas fué --

electo presidente, el país vivía días de crisis, dividido 

políticamente por los conflictos que había provocado Ca—

lles, pero ya en pleno avance en el objetivo de su indus-

trialización. 

Cárdenas llevó adelante las metas de la Revolución, tra-

tando de concluir la Reforma Agraria, es decir, en gran -

parte, la repartición de tierras. Además unió y organizó 

a las masas obreras y campesinas, quienes lo apoyaron, --

dándole al Estado una legitimidad popular y una estabili-

dad política y social nunca antes vista. 

Dentro de este contexto, Cárdenas realizó dos hechos que 

tuvieron enorme trascendencia histórica para nuestro 	-

país: nacionalizó los ferrocarriles y expropió las empre 

sas petroleras extranjeras que operaban en nuestro terri 

torio. 

La expropiación petrolera no fue tarea fácil. El país -

inclusive, tuvo que enfrentarse a severas agresiones y a 

la amenaza de una invasión yanqui. 

Este hecho fue por una parte, fundamental, ya que definió 

y legitimizó hacia el exterior al nuevo Estado Mexicano y 

su firme política nacionalista defensora de su soberanía, 

cosa que lo ha definido históricamente; pero, por otra --

parte, es claro que con el tiempo esta postura se suavizó. 

Es decir, los gobiernos posteriores a Cárdenas tuvieron -

que echar marcha atrás y encuadrarse dentro de un nuevo -

contexto internacional y enfrentarse a la cruda realidad 

de solucionar la falta de recursos financieros, mediante 

la forma de créditos, así como de inversión extranjera di 

recta. 
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Sin embargo, ahora que podemos tener una visión histórica 

retrospectiva más amplia para sopesar la política estatal 

hacia la IED a partir de Cárdenas hasta la fecha, la ex-

propiación petrolera se va tornando en esta perspectiva, 

en un hecho cada vez más grande, más importante y único 

en su género. ¿Qué seria hoy en día de nuestro país, si 

el petróleo continuara en manos de los extranjeros?. 

Para el año de 1944, el entonces Presidente Avila Camacho, 

promulgó una Ley el 29 de junio que estaba relacionada con 

la inversión extranjera. 	Esta Ley surgió, más que como un 

cuerpo legal coherente para regular la IED, como resultado 

de la coyuntura de los años de guerra, cuando afluyeron --

transitoriamente capitales al país y se pensó que de esta 

manera podría evitarse que volviermia salir. 

Según esta Ley, los extranjeros y las sociedades mexicanas 

con participación extranjera, se veían obligados a pedir -

autorización a la Secretaría de Relaciones Exteriores 

(SRE) para participar en sociedades dedicadas a las activi 

Jades industrial, minera, agrícola y forestal, así como co 

mercial. También se necesitaba permiso para la modifica—

ción de los estatutos de la sociedad y/o de la estructura 

de propiedad del capital social. Además se dispuso que --

las autorizaciones se harían depender del requisito de que 

el 51% del capital estuviera integrada en su mayoría por - 

nacionales, 

La acción ejecutiva recaía sobre el Secretario de la SRE, 

quien tenía "amplias facultades" para aprobar o negar cada 

Caso. 

La regla del 51% podría pasarse por alto, cuando el capi-

tal extranjero estableciera industrias que no existieran 
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en el país. 

El decreto del 29 de junio es, podría decirse, la colum-

na vertebral sobre la que ha girado, con diversos matices, 

lo política del Estado Mexicano hacia la IED desde enton-

ces a la fecha. 

La regla del 49% sobre la que se basa ].a reglamentación y 

que permaneció hasta la Ley de 1973, ha sido y es tan dis 

cutible como ahora. En aquel entonces, porque la excep-

ción se convirtió en la regla y hoy en día,porque la par 

ticipación "mayoritaria" de capital nacional no cambia -

los efectos negativos que conlleva la IED, en términos de 

SU control. 

Por otra parte,el hecho de que las decisiones de aproba-

ción recayeran sobre una sola persona, debilita a la dis- 

posición, por razones obvias. Y corno es de suponerse, 	-

las empresas extranjeras que se establecieron en esa épo-

ca, no se preocuparon demasiado por cumplir la Ley. 

Para 1947, la Comisión Intersecretarial de Inversiones Ex 

tranjeras, creada por el Presidente Miguel Alemán, para -

vigilar las actividades de la inversión extranjera, publi 

chi una lista de las actividades donde dicha inversión es-

taría estrictamente reglamentada para participar con un -

49ó y aquellas que estarían reservadas a la participación 

del Estado Mexicano. 

Pasaron 13 anos para que el gobierno mexicano adoptara de 

nuevo una disposición legal ante la IED. Si bien la acti 

tud del Estado hacia la expansión de la IED había sido --

más que flexible en casi todas las ramas industriales y -

comerciales, no lo había sido así en los sectores básicos. 
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Para el año de 1960 el gobierno estaba muy consciente de 

la importancia que tenía el sector eléctrico para el pro-

ceso de industrialización del país. Así es que ese mismo 

año, el Estado adquirió dos empresas de producción y dis-

tribución de energía eléctrica (que producían el 50% del 

requerimiento nacional) que estabanbajo control extranje- 

ro. 	Aunque esta nacionalización fue, al igual que la del 

petróleo, básica para el desarrollo del país, se dió en - 

circunstancias muy distintas. En primer lugar la CPE 	- 

(fundada en 1937) controlaba ya en 1959, la mitad del su-

ministro eléctrico del pais y estaba ya capacitada técni-

camente para hacerse cargo del resto. En segundo lugar, 

se buscó que las negociaciones de la nacionalización se -

dieran en los mejores términos posibles, evitando a toda 

costa que ésto trajera como consecuencia una fuga de capi 

tales y otro tipo de respuesta negativa por parte de los 

extranjeros. 

Al año siguiente se publicó una Ley para la explotación y 

el aprovechamiento de los recursos minerales y se ofrecie 

ron estímulos fiscales del 50% a las empresas que se mexi 

canizaran. "El resultado fue que a los cinco años todas 

las grandes empresas mineras extranjeras pasaron a la par 

ticipación minoritaria por la ventaja de las preferencias 

concedidas". 15/ 

El Estado Mexicano había nacionalizado pues, dos sectores 

importantes de la economía y bahía aprendido que, bajo --

una política de estímulos mis suave, el capital extranje-

ro respondía positivamente. 

IS/ Bohrisch A. y W. Kdnig, Oh.Cit. 	pg. 35 
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No fue este el caso de las compañías azufreras, que se ne 

garon a mexicanizarse en un principio, pero que cedieron 

posteriormente en el año de 1967 cuando al fin se llevó a 

cabo la compra del 66% de su capital por parte del Estado 

y un grupo de inversionistas mexicanos. 

Para el año de 1970, dentro de la política de reservar --

ciertas actividades económicas estratégicas a los mexica-

nos, se publicó una lista donde se reglamentaba la parti-

cipación de extranjeros a un 49% del capital en la produc 

ción de: acero, cemento, vidrio y aluminio. 

En conclusión, podemos decir, que hasta antes de la Ley -

(le Inversiones Extranjeras, promulgada en 1973, los linea 

mientos generales de política para el tratamiento de la - 

IED fueron los siguientes: 

a) Reservar al Estado la explotación y el control -

de sdctores básicos como el petróleo y la elec-

tricidad, los medios de comunicación y los servi 

cios públicos. 

b) Dejar en manos exclusivas de mexicanos sectores 

considerados como estratógicos para el desarro-

llo industrial. 

c) Permitir la entrada de capital extranjero a casi 

todas las ramas industriales y comerciales bajo 

el criterio de la "contribución que hagan al de-

sarrollo económico del pais". 

d) La regla del 49% como máximo de capital extranje 

ro permitido para la creación de nuevas empresas. 
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e) Las excepciones a la regla, cuando las inversio-

nes se consideren "esenciales" para el desarro-

llo del país, 

2.3) 	La LIE y su aplicación hasta 1976 

2.3.1 La  Ley  

lil 26 de diciembre de 1972, el Presidente Luis Echeverría 

envió al Congreso de la Unión, una iniciativa de Ley para 

"Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Ex 

tranjera", la cual contiene una declaración de "princi--

pios" tanto económicos corno ideológicos, que justifican -

La política del Estado, para orientar las acciones de la 

1EE en el país. 

El documento contiene partes interesantes y se apoya a to 

do lo largo, en argumentaciones nacionalistas, pero un - 

análisis a fondo nos revela que en realidad no contiene -

nada novedoso y que bajo la fraseología patriótica se es-

conde la demagógia. 

En una de las partes intermedias del citado documento, se 

menciona que el decreto expedido el 29 de junio de 1944 -

carece de normas precisas y por lo tanto se "recogen las 

normas que se han expedido para regular actividades espe-

cificas", para crear esta nueva ley. Pero, de hecho, 

esencialmente, esta "nueva" Ley no difiere en nada de la 

anterior, salvo por algunos conceptos de política económi 

ca y de otros aspectos que se pretenden regular y que co-

mentaremos en seguida. 

En la iniciativa se recalcan tres o cuatro puntos que se 

consideran de vital importancia. 	El primero que llama la 
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atención es la pollti,:a de promover tanto el capital ex-

tranjero, como el conocimiento técnico en las actividades 

"que resulten provechosas" para el país, pues, se dice, 

"nuestros objetivos económicos obedecen ahora a una nue-

va política que no busca solamente el incremento neto --

del producto o una indus_triación_acual.quier precio" 

16/, lo cual sería muy discutible. 

El segundo punto en que se hace hincapié es el de la pece 

si.dad inaplazable de adquirir tecnología extranjera, aun-

que se dice, no se hará de manera indiscriminada. Aspec-

to que se reglamentó con la "Ley sobre el Registro de la 

Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Pa-

tentes y marcas"'* . 

El tercer punto que nos parece importante mencionar es -

donde se habla en términos tajantes incluso, de que la in 

versión extranjera que se dirija a la adquisición o con-

trol de empresas mexicanas ya establecidas no será bien -

recibida ya que simplemente desplaza al capital mexicano 

"contraviniendo la política de desarrollo que se ha traza 

do lo actual administración". 17/ 

Es decir, no se permitirá que se siga dando un fenómeno -

que había comenzado varias décadas atrás y que se le deno 

minaba "desmexicanización". 

Muy relacionado con lo anterior se expresa la idea, de -

ninguna manera nueva y aón sin embargo en forma ebriona- 

16/ "Iniciativa de Ley sobre Inversión Extranjera" en Re 
vista de Comercio Exterior, Bancomext, Vol. XXIII 
Wim.1, enero d-J-1971, pg. 18. 

Que entró en vigor el 31 de diciembre de 1972 

17/ 'bid, pg. 20 
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ria, sobre "la mexicanización" vía bolsa de valores. 	Ex-

perimento, que hasta la fecha, no ha dado buenos resulta-

dos y que se comentará más adelante. 

L•l otro punto que creemos el más importante, es donde se 

dice que "se considera que la norma general debe ser la 

de que la inversión extranjera no participe en más de un 

49% dentro del capital de las empresas establecidas en -

México, pero que las condiciones cambiantes de la econo-

mía y las necesidades del país pueden hacer conveniente -

modificar este porcentaje en ciertas áreas geográficas o 

de actividad económica. La Comisión Nacional de Inversio 

nes Extranjeras, organismo del más alto nivel, quedará fa 

cuitada para resolver sobre estos casos de excepción, fi-

jando reglas generales o examinando casos concretos cuan- 

do éstos justifiquen un tratamiento especial". 	18/ 

Aquí, creemos, se resume toda la política de la Ley y es 

también aquí, donde se cae en buenos deseos y entra la de 

magogia 

Otras ideas expuestas dignas de comentarse serían las de 

la intención de que esta Ley promoviera la inversión na-

cional y ayudase a fortalecer a la empresa mexicana. 

Recoge, asimismo, la inclusión de la cláusula Calvo, -aun 

que no como tal- como el principio de que "el capital ex 

granjero debe someterse a las leyes del país que lo reci-

be y que no será lícito recurrir a presiones políticas pa 

ro la solución de controversias económicas", 	19/ 

1 8 / 	II) id , 1) a , 	
2 (1  

19/ lbid, pag. 19 
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Se trata asimismo, de que los inversionistas mexicanos --

tengan no sólo la mayoría del capital, sino que también -

sean mayoría en la administración de la empresa. 

Y por óltimo, introduce la disposición de que las accio-

nes en las que participen extranjeros sean nominativas, - 

ésto, para evitar la práctica de los "prestanombres", 

La ley en sí, que entró en vigencia el 9 de mayo de 1973, 

recoge y articula, como ya dijimos, las diversas disposi-

ciones ya existentes sobre la materia y concretiza y defi 

nc algunas otras. 

En el artículo cuarto cita las actividades que están re-

servadas exclusivamente al Estado y al control de mexica 

nos. 

Asimismo se mencionan las regulaciones especiales para la 

minería, cuyo porcentaje máximo de inversión extranjera -

será del 31% y del 40% en el caso de la fabricación de --

componentes automotrices y en el de los productos secunda 

rios de la industria petroquímica. 

En el Artículo 11, se establece la creación de la Comisión 

Nacional de Inversiones Extranjeras que se integra por sie 

te Secretarias de Estado. 

La Comisión es presidida por un Secretario Ejecutivo, que 

designa el Presidente de la República y que hasta la fe--

cha, ha sido siempre el Director de la Dirección General 

de Inversiones Extranjeras que pertenece a lo Secretaría 

' Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito 
Público, Patrimonio y Fomento Industrial, Comercio, --
Trabajo y Previsión Social, Programación y Presupuesto. 
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de Patrimonio y Fomento Industrial. La Ley le otorga bá-

sicamente las siguientes atribuciones a la Comisión. 

i) resolver sobre el aumento o disminución del por-

centaje en que podrá participar la inversión ex-

tranjera, en las diversas áreas geográficas o de 

actividad económica del país. 

ii) resolver sobre la inversión extranjera que se pre 

tenla efectuar en empresas establecidas o por es-

tablecer en México, o en nuevos establecimientos. 

iii) resolver sobre la participación de la inversión 

extranjera existente en México, en nuevos campos 

de actividad económica o nuevas lineas de produc 

tos. 

iv) resolver sobre los porcentajes y condiciones con-

forme a los cuales se recibirá la inversión ex--

tranjera en aquellos casos concretos que, por las 

circunstancias particulares que en ellos concurran, 

ameriten un tratamiento especial (casos de excep-

ción). 

Ahora bien, en cuanto a la definición de una política so-

bre la UD, el Artículo Trece de la Ley, contiene los cri 

terios a seguir por la Comisión con respecto a la acepta-

ción de éstas inversiones. 

Un primer término establece que la inversión foránea debe 

ser complementaria a la nacional y en segundo término que 

ésta no debe desplazar a las empresas nacionales ni diri-

girse a campos adecuadamente cubiertos por ellas. 
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Asimismo se tomarán como factor de decisión los efectos -

de la IE en la balanza de pagos, en el nivel de ocupación 

y en la capacitación de técnicos nacionales, así como la 

incorporación de insumos nacionales en la elaboración de 

sus productos. 

Otro punto muy importante que se tomará en cuenta para re 

cibir a la inversión extranjera será la medida en que fi-

nancie sus operaciones con recursos frescos del exterior. 

Y por último, otros dos criterios relevantes serán: tanto 

su aporte tecnológico, como su contribución al desenvolvi 

miento de las zonas de menor desarrollo económico relativo. 

El Articulo 18 y subsecuentes, tratan de la reglamentación 

de fideicomisos en fronteras y litorales para la adquisi-

ción de bienes por parte de los extranjeros, en donde se 

especifica que en ningún caso, el fideicomiso durará más 

de 30 años. 

2.3.2 Las Resoluciones  

Lo fundamental ahora es analizar cuál ha sido la aplica-

ción de la Ley por parte del Estado, reflejada en las ac 

ciones de la CNIE. Podríamos resumir que el objetivo esen 

sial de las funciones de esta Comisión es el control de - 

la 1ED. 	Así pues, ésta ha tratado, sirviéndose de la Ley, 

a través de las Resoluciones Generales que ha dictado, de 

sus políticas sectoriales y de la solución de casos espe-

cíficos, de controlar el comportamiento -antes totalmen-

te anárquico- y la expansión de la inversión extranjera 

en México. Lo que analizaremos detalladamente será preci-

samente, qué ha hecho la Comisión, cómo se han o no, lo--

grado estos propósitos y a qué problemas se ha enfrentado. 
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Ahora bien, lo que nos importa analizar a continuación, -

es como se aplicaron las disposiciones legales durante --

los años que siguieron después de la promulgación de la -

Ley hasta fines del sexenio correspondiente. Esto es su-

mamente importante pues creemos que el suceso del 31 de -

agosto de 1976, de alguna manera afectó el curso de la po 

lítica mexicana hacia la 1ED. Analizaremos por lo tanto 

su comportamiento a partir de 1977, en el siguiente capi-

tulo. 

Inmediatamente después de la promulgación de la LIE, la 

dependencia estatal correspondiente (Dirección General de 

Inversiones Extranjeras), se abocó a la tarea de regis---

trar a todas las empresas existentes en México, con parti 

cipación de capital extranjero, lo que saturó casi toda - 

su actividad durante el primer año de labores. Esto tra-

jo como consecuencia que se depuraran las actividades de 

la CNIE sobre la práctica. Se vió que se presentaban can 

tidad de casos realmente irrelevantes desde el punto de -

vista económico y se pensó dictar una serie de Resolucio-

nes Generales* que permitieran desahogar el cúmulo de tra 

bajo que se presentaba a la Comisión, para que el Secreta 

rio Ejecutivo de la misma tuviera oportunidad de despa---

charlas en forma directa y expedita. 

El Articulo 12, Fracción VI de la Ley, es el que le con-

fiere a la CNIE la capacidad para establecer y aplicar -

las disposiciones legales y reglamentarias sobre inver— 

sión extranjera. 	En base a esta capacidad, desde el ini-

cio de operaciones de la Comisión hasta 1976, se dictaron 

* Se anexa la lista 
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*Resoluciones Generales de la CNIE  

1.- Empresas Maquiladoras (sesión 2, 7 de junio de 1973) 

2.- Aumentos de Capital en Empresas (sesión 2) 

3.- Adquisición en Acciones al Portador en Bolsa de Va 

lores (sesión 5, 	26 de septiemvre de 1973) 

4.- Reelección de miembros extranjeros de un Consejo de 

Administración (sesión 5) 

5.- Nombramiento de miembros extranjeros en un Consejo 

de Administración (sesión 8, 4 de enero de 1974) 

6.- Transmisión entre extranjeros de hasta el 1% del Ca 

pital de una Sociedad cuando el 86% pertenezca a un 

inversionista extranjero. (sesión 20, 19 de diciem-

bre de 1974) 

7.- Equiparación de Inmigrantes a mexicanos para efec-

tos de su intervención en la administración de una 

empresa. (sesión 20, 19 de diciembre de 1974) 

8,- 	Nuevos Establecimientos (sesión 29, 2 de octubre de 

1975) 

9.- 	Autorización e Inscripción de Fideicomisos (sesión 

29) 

10,- 	Autorización e Inscripción de Acciones que se coti-

zan en Bolsasde Valores Mexicanas (sesión 29). 
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11.- Criterio para la aplicación del Artículo 8°  de la 

LIE cuando se exceda del 25% del Capital Social -

(sesión 31, 28 de noviembre de 1975) 

12.- Clausura de Nuevos Establecimientos (sesión 48, 23 

(le junio de 1977) 

13.- Transmisión de Acciones o de Activos entre Inversio 

nistas Extranjeros pertenecientes a un mismo grupo 

de intereses (sesión 48). 

14.- Adquisición por Extranjeros de pequeños lotes de Ac 

ciones (sesión 48) 

15.- Relocalización de Establecimientos Comerciales, In-

dustriales y de Servicios (sesión 48) 

16.- Nuevos campos de actividades económicas y nuevas li 

neas de productos (sesión 49, 21 de julio de 1977). 

17 	Sobre las Operaciones de Venta de Bienes Raices Ubi 

radas en el Extranjero (aprobada Sesión No. 14 de -

noviembre de 1981). 
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11 Resoluciones Generales sobre la materia, la última, - 

aprobándose en la Sesión del 31 de noviembre de 1975.** 

De éstas, las siete primeras son casi de carácter puramen 

te administrativo. 	No es este el caso de Resolución 'ulule 

ro ocho que trata acerca de la apertura de nuevos estable 

cimientos. 

Conforme a la Ley, toda inversión extranjera que pretenda 

efectuarse en nuevos establecimientos, requiere de permi-

so especial de la Comisión. 

Podría decirse que la Resolución trata de atacar dos pro-

blemas al mismo tiempo. En primer término mencionaremos 

que especifica que la apertura de bodegas y oficinas admi 

nistrativas podrán realizarse sin ninguna autorización --

previa de la Comisión, siempre y cuando no se realice -- 

efectivamente, otra operación. 	Esto para reducir el flu- 

jo de casos que se presentaban sin verdadera importancia. 

El otro es el punto central de la Resolución. 	Se "define" 

lo que se considera como "nuevo establecimiento" (que pue 

de ser fábrica, planta, taller, comercio, despacho, ofici 

na administrativa) y se establecen las sanciones a las 

que podrán ser sometidas las empresas que no cumplan en -

su obligación de pedir autorización a la CN1E para operar 

un nuevo establecimiento. 

Al mismo tiempo, la resolución exigió a las empresas que 

presentaran una lista completa de todos sus establecimien 

tos, especificando sus funciones y su localización. 	Lo - 

** 	Otras cinco más se dictaron durante 1977, sólo la 61- 
tima -la número 17-, fue expedida por el actual Secre 
torio Ejecutivo quien funge como tal desde mayo de - 
1978, 
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que hay que recalcar aquí, es que la intención de la Co-

misión fue obtener un control más estricto sobre el moví 

miento de expansión de las impresas extranjeras. Vere-

mos más adelante cuál ha sido el resultado de este inten 

to. 

2.3.3 Las actividades y la política de la Comisión. 

En lo que se refiere a los resultados de la actividad de 

la CNIE y del comportamiento de la inversión extranjera 

en el período estudiado, presentamos los siguientes da-

tos: 

Desde su instalación, en mayo de 1973, hasta 1976, la --

CNIE resolvió 455 solicitudes de diversa índole. 

En ese lapso se crearon 547 empresas con participaci6n de 

capital extranjero, de las cuales 510 se constituyeron -

con 49% de capital extranjero, lo que representa un 93.2% 

del total. De las restantes, 12 se constituyeron con --

más de 491 de capital y las demás con carácter de maquili9 

doras. 

El monto estimado de los recursos financieros autorizados 

por la Comisión en ese tiempo fue de 9.9 millones de dóla 

res, notándose una drástica disminución en 1976 de la ten 

dencia creciente que venia mostrándose, ya que el monto 

de la Inversión extranjera aprobada descendió en 60,6% 

con respecto al año anterior. 	20/ 

Para el año de 1973 debían existir en M6xico aproximada- 

ZO/ Ver Cuadro 11 1 
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mente unas 3,700 empresas con participación de capital 

extranjero, representando un 2.8% de la inversión nacio-

nal total y un 4.7% de la inversión fija privada. 

Para 1976, el número de empresas con participación de IE 

en el país, ascendía a 4,359 de las cuales el 13.7% se 

habían constituido durante la vigencia de la Ley con un 

monto de inversión acumulada de 5,315.8 millones de dóla 

res. 

Dentro del Sector Industria de Transformación las ramas 

de mayor dinamismo eran las siguientes; productos quími-

cos con el 26.2% de la inversión; equipo de transporte -

con el 13.2%; equipo y maquinaria eléctrica y electróni-

ca con 11.3% alimenticia con el 8.2% y por último, la me 

tálica básica con 7.1%. 

En cuanto a los montos autorizados por la Comisión con -

respecto al flujo anual de la nueva inversión, represen- 

taron 	los siguientes porcientos: 

1973 3.4% 

1974 8.7% 

1975 34.4% 

1976 13.4% 

1977 13.6% 

Estas cifras son realmente interesantes ya que nos mues-

tran que, para el primer año, la CNIE sólo aprobó el --

3.4% del total de 1E1) en ese año, lo que quiere decir -

que, o los empresarios extranjeros prefirieron apegarse 

a la Ley y no pasar sus asuntos por la Comisión, o que - 

-podría ser- 	de alguna manera, se le dió vuelta a la -- 

Ley o se abstuvieron de presentar sus casos en ese y el 
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siguiente año, por la desconfianza y la confusión que ha- 

bía provocado la promulgación de la Ley, ya que los inver 

sionistas extranjeros no sabían a ciencia cierta cuál era 

la actitud exacta del gobierno hacia la IED, 	La Ley pare 

cía ser muy rígida y las actividades de la Comisión tam-- 

bién lo confirmaban. 	En ese tiempo, se manejaba mucho la 

idea que la mejor forma de controlar la inversión extran-

jera era a través de la mmexicanización", es decir, pre-

sionar a la empresa mayoritariamente extranjera a vender 

parte de su capital a inversionistas mexicanos en un me-

diano plazo. 

En muchos casos entonces, las empresas mayoritarias prefe 

rían arriesgarse a ser merecedoras de una multa, que some 

terso a la Comisión que podría condicionarlas a una mexi-

canización o a otro tipo de compromisos como exportación 

del 50% de su producción, relocalización y programa de fa 

bricación entre otros. 

Para el año de 1975, el porcentaje de recursos aprobados 

por la CNIE del total del monto anual, aumentó en un --

295% con respecto a 1974. En parte porque ya las reglas 

del juego estaban más claras y estables y porque en ese 

año hablase dado una recuperación económica tanto nacio-

nal como internacional (aunque en parte aparente) a dife-

rencia del lapso de estancamiento que se había sucedido -

en los primeros cuatro años del sexenio. 

Para 1976, el porcentaje de inversiones autorizadas bajó 

de nuevo, creemos por un lado, por la desconfianza que -

se suscitó en los extranjeros después del problema de --

tierras en Sonora, que ponía en tela de juicio ante los 

e•xtranje'ros, la actitud del Estado Mexicano hacia la pro- 
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piedad privada y por ende, la seguridad de las inversio- 

!ICS. 

Por el otro lado, la devaluación y la consecuente fuga 

de divisas, aunada a la crisis económica mundial, provo-

có una baja y un nuevo retraimiento por parte de la in-

versión extranjera, que apenas pudo mantenerse constante 

para el año de 1977. 
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LA 1ED DESPUES DE  1976 

3.1 Concentración, magnitud, origen del  capital y ,tenden 

cias.  

En este capitulo se analizará el comportamiento, de la --

1E1) en México en los últimos años, a través de datos esta 

dísticos, concretamente en el período de la administración 

de López Portillo, 1976-1982; esto, con la intención de -

sustentar con cifras nuestras hipótesis y de pronosticar 

sus tendencias a futuro. 

En primer lugar, nos situaremos mencionando el número de 

empresas existentes con participación de capital foráneo 

en el país y su ritmo de crecimiento. Posteriormente se -

expondrán las cifras sobre la magnitud de la 1E1) en térmi 

nos de inversión; su concentración en las ramas de activi 

dad económica y el origen del capital foráneo de acuerdo 

a su nacionalidad. 

3.1.1 Número de Empresas 

Hasta el 31 de diciembre de 1980, se tenían registradas 

un total de 5,431 empresas con participación extranjera. 

De éstas, 2,871 sociedades, o sea el 52.8% del total, - 

eran mayoritariamente extranjeras.* 

Tenemos, por otra parteme en el período de 1976 a 1980, 

hubo un incremento considerable en la constitución de nue 

vas empresas con participación de capital foráneo. 	En el 

sector agropecuario sólo se crearon 3 nuevas empresas. En 

el sector extractivo, fueron 21 sociedades más. 	El crecí 

miento espectacular se dió en el sector de la industria - 

Ver Cuadro 111-1 
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de transformación, ya que del año de 1976 en que las em-

presas registradas llegaban a 1,437, para 1980 sumaron - 

2,820 sociedades. 	Es decir se incrementaron en un 96.2% 

en sólo cuatro años. El aumento de empresas extranjeras 

en el sector comercio fue del 22.6%; de 989 sociedades - 

en 1976, a 1,213 en 1980. 	En el sector comercio se cons 

tituyeron en el periodo, 282 nuevas empresas. 

3.1.2 Monto de la inversión  

El comportamiento de la 1ED por monto de inversión a lo -

largo de 1976-1982, lo analizaremos año por año. 

Para el año de 1977, se habían registrado 4,534 empresas 

con participación extranjera, habiéndose constituido 772 

nuevas sociedades desde la entrada en vigor de la LIE en 

1973. 

Para esa misma fecha, el monto total de IED llegaba a --

5,642.9 millones de dólares, lo que significaba un crecí 

miento del 6.2% con respecto al monto de 1976,. 

En relación al flujo de la nueva IED, hubo un incremento 

del 9.4% de 1976 a 1977. 

En 1978, la inversión extranjera aumentó en 6.8%, o sea, 

llegó a 6,026.2 millones de dólares. 	Este porciento con 

firmaba una tendencia sostenida de la IED, desde 1973, de 

crecer anualmente a un rito de aproximadamente 7.0%. 

Pero para 1979, la tendencia de crecimiento de la lED se 

disparó con respecto a los años anteriores hasta alcanzar 

un 13.4%, lo que significó una cifra total de 6,836.2 mi-

llones de Mares. 
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En cuanto al incremento de la nueva inversión anual, ésta 

creció en un 111,3%, o sea, 810 millones de dólares; la -

cifra más alta registrada hasta entonces. 

Pura 1980, la nueva inversión extranjera se duplicó con -

respecto al año anterior, creciendo en 100.3% con 1,622.6 

millones de dólares; 	llegando a acumularse un total de -

8,458 millones. 

Durante 1981, el monto total de inversión extranjera lle-

gó a la cantidad de 10,258 millones de dólares. 21/ Es 

decir, el flujo de inversión foránea en ese año fue de -

aproximadamente 1,800 millones, representando una tasa de 

crecimiento con respecto al año anterior de sólo 11.0%. 

Aunque la tasa de crecimiento de la IED acumulada no pre-

senta una baja considerable con respecto a la de los años 

anteriores, (19.1%) la del flujo anual si muestra una di-

ferencia drástica, ya que de 111,3% en 1979 y de 100.3% -

en 1980, baja al 11.0% durante 1981. 

Creemos que la tendencia a la baja continuará acrecentán-

dose aún más para este año de 1982, estimando que la nue-

va IED no pasará de una cifra de 1,500 millones de dóla—

res. 

En cuanto a la distribución del monto total de IED en el 

país, por sectores económicos, podemos observar (Cuadro -

111-2) que desde 1977 a 1980, ésta se ha concentrado en - 

el sector de industria de transformación en 	más de un 

76.0% 

-•-----•---- 
21/ Cifra estimada en base a un incremento, también es-

timado, de 1,800 millones de dólares en el año. 
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En el sector comercio se ha ubicado el 10.0% del total --

del capital social de las empresas de participación extran 

jera y en el sector servicios el 8.0%. 

En el sector agropecuario y el extractivo mantienen una -

proporción relativamente baja como es de suponerse pues, 

continúan siendo sectores de baja rentabilidad, menos di-

námicos, controlados específicamente como es el caso de -

la minería y además, sensibles políticamente a la introrni 

sión de la inversión extranjera. 

Por lo tanto, podemos concluir sobre el comportamiento de 

la IED que, durante el sexenio estudiado, se da un fenóme 

no que no se repite en toda la serie 	histórica analiza- 

da. 	Para los años 1979 y 1980, el flujo de inversión ex- 

tranjera creció a mis del 100.0%. 	Ahora bien 2, qué es lo 

que propició este hecho?. A la salida de Luis Echeverría, 

el país se encontraba inmerso en una crisis económica gra 

ve. Con una devaluación reciente, una deuda externa enor 

me, con una estructura productiva en estancamiento, proble 

mas de desempleo e inflación creciente, realmente el pano-

rama que tenía que enfrentar el nuevo régimen parecía de-

sesperado y desolador. 

Pero en 1977 vino el "milagro". 	Se descubrieron y anuncia 

ron enormes yacimientos de petróleo con lo que se inició - 

1a recuperación lenta y penosamente, pero con gran optimis 

mo. De hecho fue hasta 1978 cuando la recuperación econó-

mica empezó a ser aparente. 

Así, no es una coincidencia que para 1979, el flujo de la 

inversión extranjera aumentara en gran proporción. 

La producción petrolera de México había aumentado, en sólo 
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dos años, a un ritmo sorprendente. Esto, aunado a otros 

acontecimientos, hizo que el mundo entero y sobre todo -

Estados Unidos, volviesen su atención hacia el país. 

Mientras que la Revolución de Irán, de febrero de 1979, 

dejaba a Estados Unidos sin un aprovisionamiento importan 

te de petróleo y los países árabes se dividían en opinio-

nes en cuanto al precio del petróleo, la economía mexica-

na se mostraba recuperada y floreciente, produciendo ade-

más grandes cantidades de petróleo crudo que la situaron 

en el quinto lugar de la producción mundial. 

México mostraba además, un brillante futuro apoyado en la 

extracción y venta del hidrocarburo. El 5 de febrero de 

1979 se promulgaba el Plan Nacional de Desarrollo Indus--

trial, en donde, por primera vez en la. historia de nues-

tro país, se mostraba un plan* de desarrollo integral y 

coherente, donde las reglas del juego,'tanto para naciona 

les como para extranjeros, se mostraban claras y precisas 

y donde el proyecto de un desarrollo programado se hacia 

del conocimiento páblico con lujo de detalles. 

Asimismo, el desarrollo petrolero impulsó un saneamiento 

do los finanzas internas; las exportaciones del crudo, jun 

to con una reestructuración del sistema tributario, aunado 

a una nueva actitud del gobierno hacia los inversiones ex- 

tranjeras, 	convirtió a México de pronto, en un lugar --- 

atractivo desde todos puntos de vista para el capital pri- 

vado foráneo. 	19110 fue otro año favorecido por el flujo - 

de capital Fresco del exterior. 	Revistas económicas impor 

Imites a nivel internacional, comenzaron a hablar de Méxi 

co en términos alentadores. 	inversionistas nuevos, proce- 

__ 

Las críticas al plan se trotarán mas adelante. 
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dentes de Japón, Alemania, Canadá y Suecia se interesaron 

en invertir en México o en vender tecnología con la inten 

ción de obtener prioridades en la compra del petróleo, so 

bre todo Japón que produce menos del 10% del energético -

que consume. 

De esta manera, todo parecía indicar que la tendencia de 

crecimiento de la IED continuaría también durante 1981, -

sin embargo, ésta cae hasta un 11.0% ¿cómo podemos expli-

car este descenso?. 

La respuesta mis fácil podría ser el argumento de que la 

inversión se retrajo por la proximidad de fin de scxenio, 

y como lo hemos mostrado, la inversión efectivamente dis-

minuye en los dos últimos años de los períodos presidencia 

les como reacción ante una incertidumbre de cómo se maneja 

rán las cosas en el futuro régimen. 

Pero también existen otras razones de mucho peso. Si bien 

el Producto Interno Bruto pudo sostener una tasa de creci- 

miento desde 1977 a 1980 de entre el 7.0% y el 8.0%, 	que-

dan otros aspectos que inclinan la balanza hacia el otro -

lado. 

Tan es así, que dentro de algunos estudios realizados por 

consultorías internacionales que se dedican a analizar lo 

que en el mundo financiero se ha dado en llamar el 

"country risk" 22/, opinan que México está perdiendo pun 

tos en cuanto a confiabilidad para invertir se refiere. 

22/ Ver ''los Riesgos Políticos de la Inversión" en Re-
vista Contextos, Año 2, No, 18-7-14 mayo de 1981, 
México—V—RCY1-SIa Proceso, No, 273, 25 de enero de 
1982, México 
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Estas compañías consultoras han estado aconsejando a las 

transnacionales que inviertan a corto plazo y que saquen 

del país sus ganancias lo más rápidamente posible porque 

dentro de algunos años más, México puede estallar. Tal -

vez sus predicciones sean demasiado fatalistas pero tam-

bién es cierto que muchos de sus argumentos son fuertes. 

Dentro de los más importantes se encuentran: una exagera 

da alta tasa de natalidad que no ha podido ser controlada 

ni con los programas de planificación familiar; una pobre 

za que se agudiza día a día como consecuencia de una pési 

ma distribución de la riqueza; creciente desempleo y sub-

empleo; corrupción generalizada en todas las instancias -

nacionales; insuficiente producción de alimentos y exage-

rada dependencia de la producción petrolera; amén de no -

mencionar una alta tasa de inflación y crecimiento desbor 

dado de la deuda externa, 

Todos estos hechos, aunados a la reciente caída del precio 

internacional del petróleo en 1981, pueden explicarnos en 

gran parte, el proceso que vivió el país en los últimos -

meses de 1981, cuando comenzó la fuga de divisas, que aca 

creó una nueva desestabilización financiera y una nueva - 

devaluación del peso en los primeros meses de 1982. 	Por 

lo tanto, creemos que es muy posible que la corriente de 

ILI) para 1982 decrezca aproximadamente en un 15%, es decir, 

no pase de 1,500 millones do dólares, 	De ser esto así, la 

tasa promedio de crecimiento anual de id lED durante él --

sexenio, habrá sido de un 11.3%, 

Lo que, comparado con los sexenios anteriores, lo sitúa co 

mo el promedio más alto de crecimiento anual de la IED. Só 

lo el sexenio de Díaz Ordaz, lo sigue en orden de importan 

cía con una tasa promedio de crecimiento anual de la inver 

sión foránea de 13% y e] de Luis Echeverría, con un ereci- 
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miento anual de 8,7%, como promedio. 

3.1.3 Concentración de la IED por Ramas. 

Ubicando a las empresas con participación extranjera por 

sectores de actividad económica, podemos observar clara-

mente que la tendencia histórica de su comportamiento, de 

concentrarse en la industria de transformación se confir-

ma y que en los últimos años, se mantiene en la misma pro 

porción. 

Hasta el año de 1976, se encontraban registradas, un to-

tal de 4,359 empresas con participación de capital extran 

jero, las cuales se distribuían de la siguiente manera --

por sectores (le actividad económica: 

Sector Porcentaje con respecto al 
total 

Agropecuario 26 0.6 	% 

Industria 	Extractiva 236 5.4 	% 

Industria 	de Transfor 
'nación 2,281 52.3 	% 

Comercio 989 22.7 	% 

Servicios 827 19.0 	% 

Para 1980,* el número de empresas con IED concentradas en 

el sector industria de transformación, ascendía a 2,820 -

empresas, representando el 52.0% de un total de 5,431 em-

presas. En el sector agropecuario sólo se crearon 3 nue-

vas sociedades con participación de capital foráneo en el 

período, y en el sector extractivo, se constituyeron 24 - 

nuevas empresas. 	En el sector de industria de transforma 

ción se concentraron 539 nuevas empresas, 224 en el sector 

comercio y 281. en el sector servicios; dando un total de 

1,072 nuevas sociedades con IED en un período de cuatro - 

Vey Cuadro 111.1 
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años. 

En cuanto al análisis del comportamiento de las empresas 

extranjeras dentro de cada una de las ramas de actividad 

económica, se puede observar lo siguiente: 

Desde 1976 a 1980, las variaciones en la concentración de 

la IED en las ramas de actividad económica, han sido míni 

mas (ver Cuadro 111-3), sin embargo existen aspectos dig-

nos de mencionarse. 

Dentro del sector de industria de transformación, existen 

doce actividades que destacan significativamente. De --

ellas, las que muestran un mayor crecimiento en el perio-

do mencionado de cuatro años, son: la producción de sustan 

cias y productos químicos, que se ha mantenido a la cabeza 

representando casi una tercera parte de la inversión ex--

tranjera en el sector industrial, en segundo término, la 

fabricación de equipo de transporte que creció de un 13.2% 

en 1976 a un 18.6% en 1980. 	En la industria alimenticia y 

la fabricación de maquinaria y equipo eléctrico y electró-

nico, que han mantenido mas o menos constante su propor-

ción de inversión dentro del sector, que es de entre 8 y 

9% y de 11 y 12% respectivamente. La rama de producción 

de maquinaria mostró un incremento relativo en su monto -

de inversión, al pasar de 6,5% en 1976 a un 10.0% en 1980. 

Sin embargo otras ramas disminuyeron su participación re-

lativa en el sector, como es el caso de la elaboración de 

bebidas, cartón y papel, hule y metálica básica. 

Ahora bien, si consideramos la distribución de IED para -

198(l, no sólo entre las ramas del sector de industria de 

transformación, sino entre todas las ramas que engloba el 

Catálogo de Actividades Económicas (que incluye activida- 
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des comerciales y de servicios) tenemos ilue, las cinco ra 

mas más importantes en orden decreciente por monto de in-

versión son las siguientes: 

RAMA 	 Porcentaje del total  
—de IED en 1980 

Fabricación de sustancias y Pro - 
ductos químicos 	 18.531 

Construcción y ensamble de equipo 
y material de transporte (léase - 
automotriz básicamente) 	 14.47% 

Fabricación de maquinaria y apara- 
tos eléctricos y electrónicos. 	8.96% 

Fabricación de maquinaria no eléc- 
trica. 	 7.37% 

Manufactura de productos alimenti- 
cios. 	 6.86% 

Esto nos muestra que la IED en México sigue el patrón del 

capital transnacional, concentrándose en las ramas mas di 

námicas y además cruciales para el desarrollo de la econo 

mofa de un país. 	Estas cinco ramas concentran el 56.2% - 

del total de lo IED en el pais, monopolizando a través de 

sus empresas el mercado interno y externo de sus produc-

tos, lo que lógicamente perjudica el desarrollo equilibra 

do de nuestra economía. 

3.1.1 OriBen de la inversión extranjera directa. 

Cuando se habla del origen de la inversión extranjera por 

nacionalidad de procedencia, todo mundo sobe que la mayo- 

ría de ésta es estadounidense. 	Sin embargo, en este pun- 

to existen ciertas particularidades que es interesante --

analizar, 

Al comienzo de Id década de los setenta, la participaci6n 

de Id inversión de origen estadounidense llegaba casi al 
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80,0% (ver Cuadro 111-4), 	En orden de importancia le se- 

guía la República Federal Alemana con un desproporcionado 

3.4%; Gran Bretaña con un 3.3%; Suiza con 2.7%; Italia --

con 2.0%; los Países Bajos (considerados Holanda y Bélgi- 

ca) con un 1.8%; Francia y Canadá con 1.6%. 	La partici- 

pación de otros países era realmente irrelevante, incluso 

la de Japón que no llegaba al 1.0%. 

Para 1975, la participación relativa de Estados Unidos ha 

bía disminuido hasta llegar al 70.1% y la de otros países 

se había incrementado significativamente. Esto no quiere 

decir por supuesto, que la inversión estadounidense hubie 

se disminuido nominalmente, sino que simplemente la inver 

sión extranjera de otros países aumentó más que proporcio 

nalment.e a la de Estados Unidos y se dió así un proceso -

de diversificación como resultado de las políticas econó-

micas implementadas por el Estado mexicano, de ampliar --

sus fronteras económicas y comerciales con el resto del -

mundo para tratar de subsanar los problemas que se deriva 

han de tener un único socio y cliente a nivel financiero 

y comercial. 	Así, en cinco años, la participación de -- 

Alemania se incrementó en un 82.3%, llegando a alcanzar -

un 6.2% del total de la lf•i) en México. Gran Bretaña ex-

pandió sus inversiones en un 66% y Suiza en un 66%. Otro 

caso importante fue el de Canadá que de un 1.6% en 1970, 

pasó a un 2,9% en 1975, aumentando su participación en -

81,2% durante el citado periodo. Suecia y España pasaron, 

de tener una participación anteriormente irrelevante, a -

un 1.0% y 0,9% respectivamente. 

Pero el caso !luís espectacular fue el de la inversión japo 

nesa que en ese lustro creció un 122.2%, pasando de un 

0.9% a un 2,0%. 
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La tendencia mostrada en estos años ha continuado de mane 

ra tal que para fines de 1982 la participación de la in-

versión estadounidense fluctuará entre 68 y 69%. El mon-

to de la inversión alemana significa ya un 8.0%, y la ja-

ponesa ha alcanzado casi un 6%, lo que la sitúa en tercer 

lugar. Relativamente, Suiza ha mostrado un crecimiento -

lento y estable y la inversión británica ha decredido, a-

sí como la de Canadá, Italia, Francia y los Paises Bajos. 

El único caso, aparte de Japón y Alemania que muestra una 

tendencia ascendente aunque a un nivel mucho más modesto, 

es el de la inversión española, que en el periodo de 1975 

a 1980 incrementó su participación relativa en un 166.6%. 

3.2 LA CNIE Y LAS POLIT1CAS DE REGULACION.DE LA IED PARA 

EL PERIODO 1976-1982. 

3.2.1 Política General de Tratamiento de la IED 

Como se ha mencionado anteriormente, la política del go-

bierno mexicano hacia la IED ha mantenido siempre una lí-

nea "nacionalista", pero hasta antes de la regulación de 

1973, había sido tratada con criterios poco unificados y 

objetivos. 

Si bien desde 1973 y hasta la fecha, la Comisión Nacional 

de inversiones Extranjeras (CN1E) trabaja bajo la pauta -

de dar soluciones para casos específicos, no fue sino has 

ta 1978 que ésta decidió agrupar y conformar un documento 

para uso interno, en donde se establecieron los criterios 

para el tratamiento de la 1E11 en México. 

En realidad esta "política" se compone de una serie de es- 

quemas que exponen concretamente dónde y bajo qué condicio 
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nes se desea la entrada de la inversión extranjera.* De -

ninguna manera es una norma rígida, pues al trabajar so-

bre casos particulares, no puede haber recetas. 

Esta política se basa pues, fundamentalmente, en las de 

finiciones y objetivos de desarrollo nacional que se esta 

blecieron en el sexenio, en particular en el Plan Nacio--

nal de Desarrollo Industrial (PNDI), donde se precisa el 

papel que deberá ocupar la IED dentro de ese contexto: 

"En el marco del Plan, las empresas con capital extran-

jero pueden aportar el acceso a mercados externos y a --

fuentes de cambio técnico de las que participan a través 

del vinculo con sus matrices, Definidas las inversiones 

prioritarias que como país interesa impulsar en los próxi 

mos años, se señalarán los campos y modalidades en que la 

participación extranjera pueda hacer una contribución sil 

nificativa. Asi, dentro de las normas que fija la legis-

lación actual, podrán negociarse paquetes completos de me 

elidas, incluyendo la transferencia de tecnología, particu 

larmente en ramas en que la inversión nacional sea insufi 

ciente". 	23/ 

En términos generales, el objetivo del documento citado, 

es determinar las condiciones que deberá acatar la 1ED, -

orientándola hacia las actividades prioritarias y al cum- 

plimiento de programas de mexicanización y de fomento, 	-

Se dice así mismo que se buscará limitar su participación 

en actividades no prioritarias y evitar su expansión, 

Esta política está plasmada en un documento de carácter 
interno, que no se publicó pero que fue aprobado por --
las máximas autoridades de SEPAFIN y que se llama "Poli 
tira de Tratamiento a la 1E11" 

23/PNDI , SEPAPIN, México 1971, pg.211 
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Concretamente, la Política de Tratamiento a la IED se di-

vide en dos partes medulares: en la primera se contempla 

la inversión en nuevas sociedades, la coinversión en cm-

presas establecidas y la expansión de aquellas donde par-

ticipa mayoritariamente la IED: en la segunda parte, se -

expone la politica de mexicanización la cual se tratará -

en el siguiente inciso. 

La primera parte del documento se transcribe a continua-

ción: 

Esquema de Tratamiento a la IED según activi- 

dados económicas. 

Actividades donde la IED podrá participar ma-

yoritariamente con base en programas de mexica 

nización y de fomento. 

Bienes de Capital: 

- Fabricación de maquinaria y equipo pura la 

industria petrolera y petroquímica. 

- Fabricación de maquinaria y equipo pura la 

industria eléctrica. 

La IED podrá participar mayoritariamente, sin 

que sea indispensable el requisito de mexicani 

zación. 	Sin embargo, deberá generar divisas -

mediante la exportación de productos manufactu 

rados, cumplir con el programa de fomento y -

con un programa de investigación y desarrollo 

previamente aprobado por la DGIETT. 

ii 
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Bienes de Capital 

Fabricación de maquinaria y equipo para: la 

producción de alimentos; para la industria 

minero-metalúrgica y para la industria de - 

la construcción. 

- Fabricación de equipo de transporte. 

- Fabricación de maquinaria y equipo indus--

trial diverso. 

Bienes de Consumo Duradero: 

Fabricación de equipo auxiliar de transpor 

te. 

- Fabricación de productos químicos. 

iii) 	La IED podrá participar minoritariamente cuan-

do se trate de nuevas sociedades. 

Las expansiones de las empresas ya estableci-

das con participación mayoritaria no tendrán -

que mexicanizarse, a condición de que cumplan 

con un presupuesto de divisas, exporten produc 

tos manufacturados, cumplan con el programa de 

fomento y con un programa de Investigación y -

Desarrollo previamente aprobado por la DGIETT. 

Agreindustria: 

- Productos alimenticios para consumo humano. 
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- 	Industrialización de insumos para el sec-

tor agropecuario. 

Otros productos agroindustriales. 

Bienes de Capital: 

- Fabricación de maquinaria y equipo indus-

trial diverso. 

Bienes de Consumo no Duradero: 

- 	Industrialización de textiles y calzado. 

- Otros productos no duraderos. 

Bienesde Consumo Duradero: 

- Aparatos y acceso ríos de uso doméstico. 

Bienes Intermedios: 

Fabricación de productos químicos. 

Fabricación de productos minero-metalór-

gicos. 

Fabricación de materiales para la coas 

trucción, 

Fabricación de otros productos interme- 

dio. 
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3,2.2 POLITICA DE MEXICANIZACION  

La mexicanización, al igual, que el recurso de la naciona 

lización, han sido las dos vías mediante las cuales el. Es 

tato mexicano ha tratado de ejercer mayor control sobre -

la inversión extranjera en el país, Pero ¿qué es exacta-

mente la mexicanización?. "La mexicanización consiste en 

el requisito de que el capital extranjero invertido en -

una firma, tenga una participación minoritaria en la pro-

piedad de la misma, frente a una participación mayorita-- 

ria del capital privado mexicano". 	24/ 

Ahora bien, ¿de dónde viene este empeño por realizar las 

mexicanizaciones?. 

Depiles de la difícil experiencia de la expropiación pe-

trolera, sólo se dió otro caso de nacionalización; el de 

la energía eléctrica. El Estado mexicano teme represalias 

políticas y económicas de parte del capital foráneo y hay 

algo más: se necesita ese capital (haciendo a un lado to-

das las discusiones que puedan surgir al respecto) para fi 

nanciar el desarrollo. De esta manera el Estado se encuen-

tra en una situación dificil: la inversión extranjera con-

trola gran parte de la planta productiva más dinámica del 

país y se supone que las decisiones económicas importantes, 

no las toma en función de los intereses del país huésped, 

sino de los intereses del país de origen de su matriz. Así 

que se pensó que el proceso de mexicanización era la solu-

ción más viable a este problema, suponiéndose que al tener 

los mexicanos el control de la empresa-,se evitarían deci- 

siones económicas negativas para el país, 	Por supuesto - 

que nada nos asegura que el hecho de que los inversionis- 

24/ Denneth, Douglas y Eenneth Sharpe, "El control sobre 
las multinacionales, 	Las contradicciones de la mexi 
eanización" en Foro Internacional Vol. XXI abril-jtr 
nio 1981 Nihil. 4 ül Co1e o Te México, México 1981, - 
pgs. 388-427 
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tas mexicanos tengan la mayoría de una empresa, sea más -

benéfico para el país, pero al menos, ese es, básicamente, 

el objetivo de la mexicanización. 

Es decir, el listado no ve a la mexicanizacióncomo un fin 

en sí mismo, sino como un instrumento alternativo para -

orientar a los empresarios a apoyar el logro de los obje-

tivos fijados por la política de desarrollo nacional. 

En la "Política de Tratamiento a la IED" se plantean dos 

modalidades para llevar a cabo la mexicanización: 

a) Mexicanizaciones derivadas de resoluciones de la CNIE: 

"Los proc'esos de mexicanización se plantean en base a -

criterios selectivos. En actividades productivas, con-

sideradas como estratégicas se propone la participación 

del Estado para garantizar que su gestión sea congruen-

te con las prioridades nacionales de desarrollo. En ac 

tividades no prioritarias se establece un criterio se-

lectivo más estricto pues, la mexicanización de dichas 

empresas, sustraería recursos financieros nacionales ne 

cosarios en actividades prioritarias. De esta forma -

permanecerán reguladas sus nuevas expansiones". 

b) Mexicanizaciones acordadas por la propia empresa extran  

Jera, que puede  a su vez,  ser en dos formas: 

b.i) Mexicanización cerrada. lis aquella en la que la parte 

mayoritaria del capital se conserva de manera centra-

lizada en manos de un grupo compacto de inversionis--

tas mexicanos. 

b.ii) Mexicanización vía bolsa desvalores. 	Es aquella en 
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que una empresa extranjera pone una parte de su ca-

pital social, en forma de acciones a la venta, a --

través de la Bolsa de Valores. Existe un acuerdo -

entre la CNIE y el Presidente de la Comisión Nacio-

nal de Valores para que toda solicitud de esta natu 

raleza, se turne a la CN1E, para su estudio. 

Ahora bien, lo importante es constatar si las fórmu 

las han correspondido a los hechos y cuales han si-

do los resultados concretos a que ha conducido en -

los últimos años, la política de mexicanización. 

En primerHlugar, es necesario mencionar que el pro-

ceso de mexicanizar un 51% del capital social de --

una empresa 100% extranjera, conlleva ciertos pro—

blemas que aún no han podido resolverse, como el --

que se ha constatado en los casos de venta de accio 

nes en la Bolsa de Valores, en que al adquirirse por 

el público mexicano se "atomizan", es decir, el 51% 

se divide en infinidad de inversionistas que no ten- 

drán poder de decisión en la empresa. 	Así, en la -- 

práctica, con el 49% o menos de las acciones en su -

poder, la firma extranjera tiene de hecho, la mayo-

ría de votos y puede controlar, fácilmente como gru-

po, la administración de la empresa. 

Por una parte el. Estado al tratar de promover la inver—

sión nacional, ha fortalecido aún más a los ya poderosos 

grupos industriales y bancarios mexicanos, quienes se han 

unido beneficiosamente a los empresarios extranjeros y, -

por otra parte, a las compañías foráneas la mexicaniza--

ción les resulta atractiva desde el punto de vista que -

ésta les da acceso a los diferentes estímulos que ofrece 

el gobierno en forma de incentivos fiscales, de exporta- 
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ción y de licencias de importación a las empresas debida 

mente mexicanizadas. 

Otra de las desventajas que implica la mexicanización es 

que las empresas que se someten a dicho requisito quedan 

fuera del control de la CNIE. 

"Una vez que la subsidiaria de una multinacional ha sido 

mexicanizada y que por lo tanto el capital mexicano es ma 

yoritario, entonces ya no es sujeto de regulación de la - 

CNIE, en los tórminos que establece la Ley de 1973. 	De -

manera que una compañía con participación del 49% podría 

libremente adquirir una firma mexicana o invertir en un -

nuevo sector y desplazar a la competencia local, sin nece 

sidad de autorización de la Comisión. Desde luego podría 

argumentarse que por definición, en este caso la firma --

compradora era una firma "mexicana" y no extranjera, de -

manera que entonces no podría aparecer como la adquisición 

de una firma mexicana por parte de una firma extranjera o 

como el desplazamiento de la competencia por un extranjero. 

No obstante, si la principal preocupación es la concentra-

ción del poder económico y el oligopolio, entonces esta -- 

consideración carece de importancia. 	Desde luego que este 

problema se refiere no sólo a los objetivos de una indus—

trialización 'equilibrada' y 'autónoma' sino a los de un - 

desarrollo 'justo'. 	Difícilmente podría decirse  que la me 

xicanización promueve un desarrollo justo, a menos de que  

se suponga que justicia social significa distribución  equi 

tativa de la riqueza, del poder y de las oportunidades de 

vida, entre capitalistas nacionales y extranjeros más que 

entre las diferentes clases sociales". 25/ 

25/ Bennetb, D. y K, Sharpe, Ibid pag 414-415 Ul subraya 
.do es nuestro, 
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Ante todos estos fenómenos, la CNIE se ha mostrado más - 

cuidadosa para aplicar la política de mexicanización. 	- 

De hecho ha tomado otra actitud: 	utilizar a la mexicani-

zación como amenaza o como recurso de negociación para --

obligar a la empresa extranjera a cumplir ciertas condi--

ciones de acuerdo al caso específico que se presente. 

Así, si en un principio se pensó, que agrupar y definir -

ciertos criterios para llevar a cabo las mexicanizaciones 

era lo más apropiado, la experiencia de pocos años, condu 

jo a la administración de López Portillo a rectificar sus 

pasos y tomar la medida de la mexicanización en términos 

más flexibles. Actualmente la CNIE considera que es me-

jor mantener el control de las compañías mayoritariamente 

extranjeras, condicionándolas a otro tipo de requisitos. 

Por supuesto que esto tampoco resuelve otro tipo de pro-

blemas, como serían la sobre y subfacturación, ni la fuga 

de divisas por concepto de intereses y dividendos, ni de 

ninguna manera, la expansión en el mercado de estas empre 

sas, que sin embargo se ha tratado de controlar a través 

de algunas de las resoluciones emitidas por la CNIE. 

Si resumieramos la política de mexicanización esquemática 

mente, tendríamos que, básicamente se reduce a: implemen- 

tar la mexicanización de las empresas extranjeras en las -

actividades económicas prioritarias y a no mexicanizar las 

empresas involucradas en actividades no prioritarias. 

Sin embargo, parece ser que en la práctica, los casos se - 

resuelven de manera distinta. 	lo que queremos decir, es - 

que a fin de cuentas, se sigue funcionando con el viejo --

método -aunque tal vez más elaborado y con cierta riguroci 

dad en algunos puntos- de dar soluciones particulares a - 
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casos particulares, con los respectivos riesgos que esto 

implica. 

3.3 LA CNIE Y SUS RESULTADOS 

Para poder juzgar más a fondo la política de la CNIE, es 

necesario contar con información específica, la cual está 

restringida generalmente a los miembros de la Comisión y 

tiene digamos, carácter de "Top secret". 

Esta es la razón por la que tendremos que basarnos en re-

lativamente escasa información para dar nuestras conclu--

siones, Aún asi, creemos que estos elementos, junto con 

la práctica y la observación derivadas de nuestra colabo-

ración en la DGIETT durante varios años, darán validez a 

nuestros juicios. 

Para comenzar, podemos decir que hay dos aspectos con res 

pecto a los cuales la CNIE ha seguido cierta rigurosidad: 

el primero consiste en tratar de orientar la inversión fo 

ránea hacia actividades primordialmente industriales y el 

segundo, en negar sistemáticamente la entrada de la nueva 

inversión a los servicios que no se consideren estricta--

mente necesarios a la economía del país. 

Como muestra de este comportamiento tenemos que, de marzo 

de 1979 a diciembre del mismo año, la CNIE, denegó sólo el 

1.05% de los casos que se presentaron correspondientes al 

sector primario y el 8.4% de los casos del sector secunda-

rio y sin embargo rechazó el 31.5% de los que se dirigían 

al sector terciario. 

Para 1980, de 290 casos que se presentaron a la Comisión, 

6 se dirigieron al sector primario, 165 al secundario y - 



- 110 - 

119 al sector terciario, Los casos aprobados fueron 184 

y los negados 106. 26/ 	Calculamos que alrededor de 80 

de éstos dltimos pertenecían a ramas de servicio no prio-

ritarias.* 

Ahora bien, definidos estos dos puntos ¿cuáles son los - 

demás criterios que toma en cuenta la Comisión para apro 

bar o negar un caso?, ¿en qué caso se exige mexicaniza-

ció:1, en cuáles descentralización y cómo se trabaja para 

llegar a tales decisiones?, ¿cuáles son los problemas -

mas comunes a los que se enfrenta y a dónde están conflu 

yendo los resultados de sus decisiones?. Estas respues-

tas las contestaremos en base al análisis de una muestra 

de 44 casos presentados a la Comisión y que fueron consi 

derados como los más relevantes del año de 1980. Aunque 

no contamos con información más reciente ni más abundan-

te, creemos que es una muestra bastante significativa pa-

ra poder comprender hacia dónde se dirige la política es-

tatal sobre inversiones extranjeras. 

De las 44 empresas que presentaron sus casos ante Comi—

sión, el 75% (33) se resolvieron favorablemeite, y el 25% 

restante (11) se negaron. 

Comenzaremos pues por analizar las características de es-

tas empresas. 

De estas 33 empresas; 8 se dedican a la rama de fabrica- 

26/ Cálculos propios estimados en base a datos de la CNIE 

Se consideran servicios acpetables para la economía 
del país, entre otros: servicios relacionados con el 
turismo, informática y programación; o de mantenimien 
lo de ciertos sectores estratégicos, como el petróleU 
y la energía eléctrica. 



ción (le productos químicos y/o farmacéuticos; 3 pertene-

cen a la rama automotriz; S a la fabricación de aparatos 

eléctricos y electrónicos; 6 a la fabricación de maquina-

ria, equipo y refacciones para uso industrial; 3 a opera-

ciones (le servicios financieros; 2 al sector comercial; -

1 a la rama alimenticia; 1 a la fabricación de textiles; 

1 a la fabricación de derivados de papel y carbón, otra -

más a la fabricación de maquinaria y por último, dos más, 

una fabricante de máquinas de escribir y otra, de llantas. 

De éstas 33 empresas, 22 tienen capital estadounidense, 2 

tienen capital suizo, 2 sueco y otras dos, alemán. Entre 

las restantes se encuentra una sociedad británica, otra -

canadiense, una francesa y una japonesa y un caso de des-

mexicanización con una empresa francesa. 27/ 

En cuanto a la naturaleza de su solicitud, 22 empresas --

presentaron permiso para relocalizar sus plantas industria 

les, abrir nuevos establecimientos o bodegas, o para la -

apertura de nuevas plantas industriales. 

Se dieron asimismo, 7 casos de desmexicanización, 4 de --

nuevas lineas de productos, 28/ 2 casos de constitución 

de nuevas sociedades y un caso de transmisión de acciones. 

Por lo tanto, lo que debemos preguntarnos a continuación -

es qué pros y contras puede tener la aprobación de 20,494 

millones de pesos,. que en conjunto, aportaron estas em-

presas con sus inversiones. 

27/ lis decir, una empresa 100% mexicana, recibía inver-__ 
sido extranjera francesa. 

28/ 3 empresas solicitaban dos cosas al mismo tiempo. 
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Analizando los argómentos que esgrimen las mismas empre-

sas como justificación para la aprobación de sus casos, 

econtramos en común, once ofrecimientos, que listaremos 

a continuación, en orden de importancia: 

a) creación de empleos 

b) financiamiento con recursos de la empresa (reinversión 

de utilidades, recursos frescos del exterior o vía au-

mento de capital) 

c) efecto favorable sobre la balanza de pagos 

d) ubicación en zonas de menor desarrollo relativo 

e) actividades consideradas como prioritarias 

f) capacitación de personal 

g) tecnología 

h) no desplaza a mexicanos 

sustitución de importaciones 

j) alto grado de integración nacional 

1.) fomento al turismo, 

Efectivamente, todos los ofrecimientos citados son impor-

tantes y recomendables en sí mismos, pero el problema es 

que tanto en su magnitud, como en las condiciones que -

están dados, éstos pierden la fuerza que supuestamente - 

deberían tener. 
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Por ejemplo, de los 13 casos en que las, empresas pedían - 

relocalización, en la mayoría, el ofrecimiento de la crea 

ción de nuevos empleos no estaba en proporción ni con el 

tamaño de las empresas, ni con el monto de inversión invo 

lucrada, ni con las necesidades del pafs. 

Concretamente, en el caso de Química Hoechst de México, S. 

A., empresa canadiense (99.9% extranjera), con un capital 

social de 150 millones de pesos, que para una inversión de 

500 millones solicitaba permiso para relocalizarse en el -

Estado de México, hacia un ofrecimiento para la creación -

de sólo 75 empleos. Esta es una muestra clara de que la -

relación entre inversión y empleo, no justifica una expan-

sión. 

Además de que 11-ay que tener en cuenta en que una cosa son 

los ofrecimientos y otra, el cumplimiento en la práctica, 

de éstos, ya que es muy dificil que pueda supervisarse y 

a la vez, coercionar a una empresa de este tipo, a cumplir 

con sus ofrecimientos. 

Aparte de la creación de nuevos empleos, las empresas ofre 

cen un efecto favorable sobre la balanza de pagos, finan-

ciamiento con recursos frescos del exterior, aporte tecno-

lógico y capacitación de personal. 

El probclma, como en el caso de la creación de empleos es 

que, generalmente, estas promesas no se cumplen en la prac 

tica, o se dan en condiciones negativas, tanto para la em-

presa misma, como para la economía nacional. 

Dos empresas de la rama farmacéutica, Productos Penwalt y 

Sief riel de México, solicitaron lo mismo que las anterio 

res sin ofrecer más que 117 empleos una, y la otra simple 
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mente, "creación de nuevos empleos". 

Nissan Mexicana, S. A. de C. V., pidió autorización para 

abrir una bodega en la carretera Móxico-Toluca, con una - 

inversión de 178 millones de pesos. 	La apertura de una 

bodega, aunque pudiese ser estrictamente necesaria, no im 

plica una inversión productiva en sí misma y sin embargo, 

sí implica la expansión de una empresa de la rama automo-

triz donde ni siquiera se abre una fuente atractiva de cm 

picos. 

Si tomamos en cuenta que todas estas en►presas son líderes 

en sus ramas, o al menos monopolizan ur► buen porcentaje -

del mercado interno, y que, con el pretexto de cumplir --

los lineamientos estatales de desconcentración indusrrial, 

sólo se están fortaleciendo y expandiendo aún más a cambio 

de unos cuantos nuevos empleos, habría que preguntarse en-

tonces si estas relocalizaciones, aunque implican una nue-

va inversión ¿no le están costando demasiado caro al país? 

Ahora bien, de los nueve casos de apertura, siete son de -

plantas industriales, las dos restantes una bodega y una 

oficina administrativa. 

De los casos de aperturas de nuevos establecimientos indus 

trilles, todos cumplen con el requisito de descentraliza-

ción y son considerados como actividades prioritarias. 

Describiremos a continuación los tres m(►s relevantes. 

El caso que más destaca es el de la Pord Motor' Co., que so 

Licitó la apertura para abrir una nueva planta industrial 

en Chihuahua, para iniciar la fabricación de motores de 4 

y t► cilindros para automóviles. 	La inversión que involu-

cró este proyecto fue la más alta de entre todos los ca- 



- 115 - 

sos presentados a la CNIE: 19,0po millones de pesos, con 

un ofrecimiento para crear 2,601 nuevos empleos y aumen-

tar las exportaciones. 

La sociedad General Electric de México, S. A., pidió auto 

rización para la apertura (le una nueva planta en Queréta-

ro con 825 nuevos empleos. Motorola de México, de la mis 

ma rama que la empresa anterior, solicitó autorización pa 

ra la apertura de una nueva planta en Guadalajara para --

iniciar la fabricación de toca-cassets. 

De ésta manera, los 33 casos aprobados por la CNIE (de los 

cuales sólo se mencionaron los más significativos) aporta- 

ron una inversión total de 20,494.6 millones de pesos. 	-- 

(872 millones de dólares aproximadamente, al tipo de cam-

bio de 1980). Esto es de hecho, una gran suma de dinero -

y por supuesto a primera vista parece resultar beneficioso 

para la economía del país. Pero es importante hacer notar 

que gran parte de esta inversión no será productiva en sí, 

sino que formará parte de la inversión de capital fijo, y, 

aunque esto es bueno para un país de nuestras caracterís-

ticas, que necesita ampliar y fortalecer la planta produc-

tiva industrial, sin embargo es importantísimo notar hacia 

qu6 ramas se dirige ese fortalecimiento. 

Es decir, es muy sintomático, que el proyecto de inversión 

industrial más importante para el año de 1980, haya sido -

el de la Ford, una de las empresas más grandes del mundo y 

miembro del grupo oligopólico de las 7 empresas que contro 

lan la industria automotriz en México.* Si bien es cierto 

* Ford, Chrysler, GM, Volkswagen, Nissan, Renault y VAM. 
Aunque las dos óltimas tengan participación estatal, si 
Buen teniendo ingerencia desde el extranjero. 



- 116 - 

que no podemos, negar que son este tipo de empresas las -

que tienen mayores posibilidades reales de aportar capi-

tal y proyectos industriales nuevos, y a su vez, mayor -

capacidad para crear nuevos empleos y para exportar, es 

triste observar que esto conduce a su expansión ilimitada 

de poder económico y sobre todo en ramas que deberían es-

tar estrictamente controladas. Al menos uno de los propó 

sitos de la política gubernamental sobre la IED era lo -- 

contrario: 	controlar la expansión de la inversión forá--

nea, sobre todo en los casos de empresas monopólicas y ma 

yoritariamente extranjeras. 

Si recordamos cuáles eran, por orden de importancia, las 

ramas con mayor monto y participación extranjera, tenia--

mos que, en primer lugar se encontraba la fabricación de 

substancias y productos químicos; 29/ le seguían, indus 

tría automotriz; fabricación de maquinaria y aparatos --

eléctricos y electrónicos; maquinaria no eléctrica y manu 

factura de productos alimenticios. 

Por lo tanto,no es de ninguna manera una coincidencia, que 

los otros casos entren dentro de estas ramas. 

General Electric de México, S. A. y Motorola de México, S. 

A., se dedican a la fabricación de aparatos eléctricos y - 

electrónicos. 	Estos productos estan considerados como -- 

prioritarios por el Plan de Desarrollo Industrial en la Ca 

tegoría 2 de Bienes de Consumo Duradero como "fabricación 

de aparatos electrodomésticos de uso popular". 	Lo que ha- 

bría que preguntarse aquí es; 1) qué tan de uso popular --

son estos aparatos, pues hasta los aparatos de línea blan-

ca son cada vez m(is inaccesibles a las clases populares, -

sin hablar, por supuesto, de los electrónicos; 1) ¿cuáles 

.2. 9. / Ver pag. 96 Cap. 111 inciso 3.1.3 
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son entonces, las verdaderas prioridades industriales del 

país: producir toca-cassets (en el caso de Motorola), o - 

maquinaria agrícola e industrial?. 	¿Hasta que punto, nos 

llegamos a preguntar lo que está mal encauzado es la pro-

pia política industrial nacional que no tiene una riguro-

sidad suficiente para deslindar con más precisión que es 

lo que realmente es prioritario para el país?. 	Porque en 

nombre de lo prioritario, se expanden los monopolios ex-

tranjeros. Hoechst, Penwalt y Siegfried, (para mencionar 

algunas) grandes empresas farmacéuticas, se expanden aun-

que su intención sea la fabricación de enducolorantes o -

aspirinas, ya que su especialidad se considera priorita--

ria en el Plan Nacional de Desarrollo Industrial, Catego-

ria. 2.3 de Bienes Intermedios, que es el Cuadro Básico -

de Medicamentos del Sector Público, y desafortunadamente, 

en el Cuadro Básico, cabe de todo. 

El caso de Nissan Mexicana, S. A. de C. V., corrobora lo -

antes dicho. Si bien, su solicitud implicaba una nueva -

planta industrial, a la vez que la apertura de una bodega 

para almacenar partes y refacciones automotrices, es de 

hecho una expansión. 

Así, todo esto nos conduce a observar que son las mismas 

ramas más dinámicas y controladas casi en su totalidad -

por el capital foráneo, las que más crecen, se diversifi-

can y se fortalecen. 

La política estatal desea orientar la inversión productiva 

principalmente hacia la fabricación de bienes de capital y 

hacia la agroindustria. Esta política desea controlar y -

limitar la expansión de la TUI) establecida en el país hace 

muchos años y animar o incentivar a la nueva inversión ha- 

cia 	ramas menos tradicionales, manejar, además, con 
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más cautela, el recurso de la mexicanización. 	Y bien, -

¿qué se está logrando?. 

Los hechos nos indican que las cosas no van de la mano --

con la teoría. No sólo no se controla y se limita a la 

lED sino que se fortalece a los grupos económicos ya de -

por sí, más fuertes y poderosos, tanto extranjeros, como - 

nacionales. 	No se logra orientar a la nueva 1ED hacia --

donde el Estado quiere. Se tiene simplemente que limitar 

a rechazar los casos que no "convienen" a la economía del 

país. Y en cuanto a la mexicanización, no sólo ha dejado 

de ser un recurso utilizado por la CNIE, o manejado -co-

mo lo mencionan Benneth y Sharpe- como "palanca de amena 

za" para obligar a una empresa a cumplir con ciertas con-

diciones, sino que parece seguir un patrón reversible. Es 

decir, ahora se dan muchos casos de desmexicanización, ya 

sea que la empresa, después del plazo impuesto por la CNIE 

para llevar a cabo la mexicanización, pida una reconsidera-

ción a su solución, que dure otros tantos años, y así se 

la pase de sexenio en sexenio, o simple y directamente, so 

licite autorización para aumentar la participación de capi 

tal extranjero en su sociedad, argumentando una mala situa 

ción financiera dentro de lo empresa y/o la ausencia de in 

versiones mexicanas que se interesen por formar parte de -

la sociedad. 

De los casos presentados a la CNIE en 1980, siete son de - 

desmexicanización, lo que implica un 21,2% de los 33 casos 

aceptados. Son demasiado pocos aún paro ser prueba de una 

afirmación tajante, pero después de haber visto otros ca-

sos y haber consultado la opinión de la gente que maneja -

directamente esta información, nos atrevemos a afirmar que 

definitivamente si puede hablarse de un proceso de desmexi 

canización imp9rtante en los últimos 3 6 4 años. 
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Como ejemplo mencionaremos algunos de los casos: 

Renault de México, S. A. de C. V. (40% francesa, 60% esta 

tal) solicitó autorización para constituir una empresa de 

capital 100% extranjero propiedad de Regie Renault para -

la fabricación de motores (nos preguntamos qué caso tuvo 

el empeño gubernamental de participar mayoritariamente en 

esta empresa). El caso se aceptó principalmente porque -

se ofrece la exportación del 85% de la producción. 

Telefunken Mexicana, S. A, de C. V. empresa dedicada a la 

fabricación de aparatos electrónicos, 90.5% alemana, soli 

citó autorización para que la misma inversionista Telefun 

ken International A. G. aumente su participación al --- 

97.33%. 	La empresa argumentó que su situación financiera 

no es sana y los inversionistas mexicanos no se interesan 

en suscribir el aumento de capital. 

llugin de México, S. A. (le C, V. (49% sueca), fabricante de 

cajas registradoras mecánicas y electrónicas, en vista de 

la mala situación de la empresa, pidió replanteamiento de 

la negativa de la Comisión para capitalizar el adeudo de 

45 millones de pesos que tiene con su socio extranjero a 

fin (le quedar como propietario del 99% de las acciones de 

la empresa. 	La empresa se comprometió a volver a mexica- 

nizarse en un plazo de 5 años, 

Olympia de México, S. A., productora de máquinas de escri-

bir, 76,3% alemana, pidió replanteamiento a la condición 

de mexicanización impuesta anteriormente por la CNIE, para 

que su actual inversionista, en vista de la "mala situa-

ción financiera de la empresa", aumentara su participación 

en la empresa a 96.9%. 
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Creemos que estos cuatro ejemplos son claros y suficien-

tes, parí► comprobar lo que hemos dicho anteriormente, 

los otors tres son muy similares. 

Los once restantes casos que se negaron, en su mayoría se 

referían a actividades no prioritarias como artículos de 

tocador, comercializadoras o expansiones "no justifica-

das". 

De todos modos, despues de este análisis lo que más claro 

nos queda es que no existe en si misma ninguna política -

clara y coherente con respecto a las decisiones que toma 

la CNIE. Al revisar los casos a veces uno tiene la sensa 

ción de que el sistema que opera para tomar una decisión 

es la del regateo en los tianguis, es decir, por ejemplo: 

"yo te reconsidero la condición de mexicanización si ex-

portas el 40% de la producción". Obviamente la empresa -

acepta. Sólo que en la mayoria de los casos no cumple. -

Pasan cinco años y la empresa se presenta argumentando --

que por su "mala situación financiera" ni ha podido expor 

tar, ni se puede mexicanizar porque no puede encontrar so 

cios mexicanos (aunque esto sea generalmente cierto). 

Por otro lado, por la promesa de creación de 200 nuevos -

empleos (o menos en la mayoría de los casos), de adquisi-

ción de tecnología gratuita (generalmente no de alto ni-

vel) y de capacitación de personal (que generalmente no -

se cumple), el Estado acepta; actitud desesperada o al me 

nos, con demasiada poca dignidad, rebajando al máximo su 

capacidad o posición negociadora, aceptando proyectos de 

inversión que no estan aportando, ni efectivamente grandes 

inversiones; ni se dirigen a las áreas de prioridad 1 (Bie 

nes de Capital y Agroindustria); permitiendo la expansión 

y el fortalecimiento cada vez mayor de los grandes monopo 
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lios; de hecho fortaleciendo indirectamente a las cinco -

ramas más dinámicas controladas mayoritariamente por ex-

tranjeros y por si fuera poco, se alienta un proceso de - 

desmexicanización, justificado y sostenido en promesas -H 

que no se cumplen. 

Evidentemente parece que los resultados se les escapan de 

las ruanos a los miembros de la CN1E. Las intenciones son 

unas y los hechos son otros. Es cierto que ellos no van 

a inventar los casos y que si el ónico que se Presenta -

con 19,000 millones de pesos y con ofrecimiento de 2,600 

empleos es Ford, bueno, pues la cuestión tiene que pensar 

se. Pero esto nos hace llegar a la conclusión de que ---

nuestro país tiene que estar en verdaderas malas condicio 

nes económicas para aceptar estas situaciones; pero tam-

bién nos hace reflexionar acerca de la política económica 

que se ha implementado en este sexenio, que, parece no --

ser la indicada, o, al menos en nuestra opinión, no lo ri 

gurosa que debiera ser en estos Casos. Por lo tanto, el 

capitulo siguiente tratará de hacer un balance macroeconó 

mico de lo que es y de lo que significa para la economía 

del país la IED y tratará de concluir dando algunas ideas 

sobre una posible política económica a seguir en este ca- 

SO. 
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EVALUACION Y PERSPECTIVAS DE LA IED EN MEXICO 

4.1 El peso de la IED en la Economía, en los últimos  

años. 

Se suele hablar con frecuencia, de los efectos negativos 

que provoca la ingerencia de la IED en este país, pero -

generalmente estos alegatos se sostienen con cifras ais-

ladas y en un momento dado sabemos que las cifras por sí 

mismas pueden ser elocuentes pero vacias,hasta que no se 

analizan y comparan dentro de un contexto que nos pueda 

dar idea de su relativa magnitud. 

Este apartado, se propone analizar pues, las cifras de 

IED comparándolas con algunos indicadores macroecon6mi 

cos, que pueda darnos una mayor idea de la importancia 

que juega en nuestro país. 

En el Cuadro IV-1, donde se compara la relaci.6n entre la 

inversión total, pública y privada, con la inversión ex-

tranjera directa, encontramos cosas muy interesantes. 

En la quinta columna de dicho cuadro, observamos que el 

flujo de nueva IED, con respecto a la invers16n total ha 

venido representando -en promedio anual- un 2.4%, siendo 

el porcentaje más alto, el del año de 1980, que I1eg6 a 

un 3.5%. Cuando menos en los últimos tres años, parece 

que se está presentando una tendencia creciente, que pu-

diera explicarse quizá por el poco dinamismo que ha mos 

trado la economía en nuestro país durante estos (los últi 

mos años del sexenio, más que por el crecimiento acelera 

do de la nueva lED, ya que como hemos mencionado anterior 
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mente, esta tambien se ha frenado. Sin embargo, su por-

centaje de participación en la inversión total ha aumen-

tado en la presente coyuntura económica. 

Si comparamos la IED con la inversión pública, el prome-

dio es de 5.4% anual. Y cabe aquí hacer hincapié en que 

los porcentajes que representan el flujo anual de IED --

con respecto a la inversión privada, son muy significati-

vos. La tendencia de crecimiento es bastante clara. De 

casi un 3.0% que significaba en 1976, creció al 4.0% en 

1977; bajó un poco durante 1978 (año del despegue de la 

recuperaci6n), para elevarse casi a un 5.0% en 1979, y 

sobrepasar el 6.0% en 1980. 	Después de todo un 6% es - 

una cifra, si no exageradamente alta, tampoco es despre 

viable, y si la tendencia continúa como es de esperarse, 

la nueva IED representará para este año de 1982, aproxi-

madamente el 8.0% del total de la inversión privada. 

Por otro lado, si analizamos el cuadro 1V-2, donde se pre 

senta el flujo de la IED con respecto al Producto Interno 

Bruto desde 1976 hasta 1980, podremos ver que el porcenta 

je en promedio anual es de 0.63%. Ahora hien, si pensa-

mos por ejemplo, que un porcentaje parecido a este era el 

del gasto en investigación y desarrollo tecnológico, sin 

haberse podido incrementar en el país durante varios años, 

y que el. Plan Global de Desarrollo impuso como meta den-

tro de la política de ciencia y tecnología, que el gasto 

creciera hasta alcanzar en 1982 cuando menos el uno por 

ciento del 	nos damos cuenta que una cifra como la -

de 1.25% del PIB que es la que alcanzó la nueva IED en 

el año de 1980, es relativamente importante. 

Estos parámetros, efectivamente, nos muestranque la parti 

cipación de la 1E1) en México, lejos de disminuir va 	en - 
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CUADRO 	IV-2 

COMPARATIVO DEL PIB Y LA IED 

(MILLONES DE POLARES CORRIENTES) 

A Ñ O 
I 

P18 
II 

NUEVA 
IED 

II/I 
% 

1976 79,533.7 299.1 0.38 

1977 74,167.4 327.1 0.44 

1978 93,227.9 383.3 0.41 

1979 120,988.2 810.0 0.67 

1980 130,667.2 1,622.6 1.25 

TOTAL: 498,584.4 3,442.1 0.63 

FUENTE: ANUARIO ESTADISTICO DGIETT, 1981. 
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aumento, aunque con lentitud y dentro de márgenes aún to- 

davía bastante tolerables. 	Bien sabemos sin embargo, que 

desafortunadamente en el caso del comportamiento de las -

transnacionales, óste no puede encajonarse en cifras rígi 

das, ya que sus efectos colaterales o indirectos son más 

difíciles de medir y controlar como serían su monopoliza-

ción de mercados internos y externos; su liderazgo en pu-

blicidad y manejo empresarial; su hegemonía tecnológica; 

sus prácticas de sobre y sub-facturación; de remisión de 

utilidades al extranjero y sus prácticas desleales de -

dumping, entre otros. 

Hasta la fecha, todas las cifras existentes acerca del -

flujo de divisas del capital extranjero son bastante poco 

confiables, pues aunque se conocen las tan recurridas --

prácticas de sobre y subfacturación entre empresa matriz 

y filiales, nunca se han hecho en nuestro país esfuerzos 

serios para controlarlas y no se tiene idea exacta de su 

magnitud. 	Igualmente, al no tener un sistema de control 

de cambios ni registros efectivos de la salida de capita-

les, es verdaderamente difícil saber con precisión cuanto 

dinero sale del país por concepto de intereses, dividen-

dos y regalías y aún por otras vías que ignoramos, esto 

sin mencionar la evasión fiscal. 

Aán así, y con esta advertencia de principio, en el cua-

dro 1V-3 se muestra el flujo de divisas del capital ex-

tranjero de 1976 a 1980, lo cual puede darnos más elemen-

tos de juicio para sopesar la importancia de la inversión 

foránea en nuestro país. 

El total de divisas ingresadas en el período llegó a la 

cifra de 7,156.4 millones de dólares, mientras que los - 

egresos alcanzaron los 1,811.2 millones, lo que significó 
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un saldo neto favorable de 2,345.2 millones de dólares pa 

ra el país. 

Sin embargo existen algunos aspectos que es preciso anali 

zar y tomar en cuenta, antes de hacer cualquier considera 

ci6n sobre el saldo de ingresos y egresos por concepto de 

IED. En efecto, el flujo de nueva IED en el período fue 

de 3,442.1 millones de dólares, pero el monto de los pasi 

vos a corto y largo plazo, alcanzó casi los 2,800 millones 

de dólares, es decir el total de préstamos que solicitaron 

las empresas representa una canitdad equivalente al 81.1% 

de recursos de nueva IED. En otras palabras, no fueron -

recursos de capital directo sino endeudamiento de las em-

presas extranjeras lo que ingreso al país. 

Por otra parte, hemos dicho que el saldo neto es favora- 

ble en el período, con 4,811.2 millones de dólares, sin 

embargo, durante dos años consecutivos el saldo fue nega- 

tivo. 	En 1977 salieron del país 542.5 millones de dóla- 

res más, de los que entraron. 	Para 1978 esta cifra fue (le 

casi 300 millones. Ahora bien, en estos dos años no hubo 

entrada de capitales por concepto de pasivos, pero si hu-

bo pagos por servicio de deuda y se remitieron un total -

de 937 millones de dólares al exterior, por concepto de -

intereses, regalías y otros pagos. 

Por otra parte, si comparamos el total de regalías y otros 

pagos dentro de los que se incluyen comisiones, maquilas y 

otros servicios que entraron en el país, contra el total 

de los que salieron,. obtenemos un saldo negativo de --

876.6 millones de dólares en el período, 

Aún más, si comparamos el total de utilidades remitidas 

al exterior (1,424.9 millones de dólares) entre 1976 y 
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1980, y el flujo de nueva IED, veremos que la sangría de 

divisas representa un 41.4% de las divisas que entran al 

país. En esa misma relación, la cantidad (1,960.2 millo-

nes) que sale por concepto de pago de intereses, represen 

ta un 57% de la nueva inversión foránea y la de pagos de 

regalías (1,329.9 millones) significan un 38% en propor-

ción de la nueva IED. 

Podemos resumir entonces que, el saldo neto registrado en 

el período 1976-1980, es positivo, pero, no obstante, los 

montos de utilidades, intereses y regalías y otros pagos 

remitidos al exterior, alcanzan volúmenes mayores que el 

monto de la nueva inversión y cuentas entre compañías. -

Lo que muestra que en última instancia el saldo positivo 

se deriva de los ingresos en el rubro de pasivos a corto 

y a largo plazo. 	En otras palabras, es simple y sencilla 

mente endeudamiento de las empresas de capital extranjero. 

En efecto, en el cuadro IV-3 puede observarse que el mon-

to de nueva inversión, cuentas entre compañías y regalías 

recibidas, asciende a 4,242.6 millones de dólares, mien-

tras que el monto total de egresos es de 4,811.2 millones 

de dólares. Es decir, la cifra de egresos sobrepasa a la 

de los ingresos en 467.6 millones de dólares y es por lo 

tanto, como se afirmó arriba, el rubro de pasivos, cuyo - 

monto alcanza los 2,792.9 millones, 	el que está arro- 

jando un saldo positivo. 	Las empresas extranjeras estan 

creciendo mediante endeudamiento interno y externo, lo -

que incide negativamente en el sistema financiero mexica-

no. 

Parece ser entonces, que existe una relación estrecha en-

tre el flujo directo de inversión foránea que entra al - 

país y el crédito que este recibe. 	Y por otra parte pa- 
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rece existir una relación entre el crecimiento de la deu-

da pública y el crecimiento acumulado de la IED. 

Esta segunda relación entre el crecimiento acumulado de -

la IED y el endeudamiento del sector público 27/ (obser-

vemos el Cuadro IV-4), se muestra en el sentido de que la 

inversión acumulada de la IED -desde 1976 a 1981- ha --

mantenido en términos generales, la misma proporción del 

total de la deuda pública. 	Con excepción de 1981, se no- 

ta una proporción de aproxiamadamente un 25.0% de IED, -- 

del total del saldo de la deuda. 	En otras palabras, la - 

IED acumulada ha ido creciendo en linea con el monto acu-

mulado de la deuda. 

Esta relación, más que simple coincidencia, parece ser un 

resultado causal que podríamos sintetizar en la afirma—

ción de que: a mayor deuda, mayor flujo de IED y vicever-

sa, lo que nos demuestra que, lejos de ser sustituibles -

como medios para financiar el desarrollo, son más bien, -

complementarios. 

Es decir la IED y el endeudamiento son dos armas del impe 

rialismo que se utilizan en forma combinada para hacer a 

un determinado país, dependiente de los recursos financie 

ros del exterior, tanto directos como indirectos. Los -

rangos de decisión de México se ven así disminuidos, no -

solo por el monto de inversión extranjera enclavada, sino 

por el monto de endeudamiento que, en forma conjunta con 

27/ Se supone que el endeudamiento del sector privado sos 
tiene el mismo crecimiento que la deuda del sector pl 
Hico, por lo que quizás se pueda decir que la rela-
ción entre el crecimiento acumulado de la IED y la --
deuda externa total (pública y privada) es la que se 
indica. 
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la IED, lo sitúan en una posición precaria frente a las 

decisiones provenientes del exterior. 

Concluyendo, podemos decir, que si bien la IED represen-

ta una proporción relativamente baja de la inversión pri 

varia nacional, en los últimos años ha estado creciendo, 

hasta llegar a representar más del uno por ciento del --

PIB. Y que, considerando que sus efectos indirectos en 

la economía, como pueden ser sus efectos en el empleo, -

la distribución, la monopolización de ciertas ramas es-

tratégicas, y las divisas que se remiten al exterior por 

varios conceptos, será necesario en el futuro, vigilar y 

limitar más estrecha y rígidamente, el crecimiento de la 

IED, estableciendo quizás, otro tipo de regulaciones. 	- 

Asimismo, es importante recalcar, que si existe alarma -

generalizada acerca de la magnitud del monto de la deuda 

que se ha contratado últimamente, es necesario notar que 

si la IED acumulada representa una cuarta parte, quizás 

haya que empezar a alarmarse también del crecimiento de 

inversión foránea en el país. Todo esto muestra de he--

cho que existe mayor grado de dependencia externa. 

4.2. La IED dentro del nuevo esquema de desarrollo  

Desde 1930, en MÓxico se han hecho esfuerzos por "plani-

ficar" el desarrollo económico del país. Sin embargo, -

durante el régimen de López Portillo, "nadie puede negar 

que el ejercicio planificador vive una etapa sin prece-

dentes en la historia nacional y que además, se ha colo-

cado en el centro del dircurso económico del presente r6 

gimen". 28/ 

28/Carrasco, Rosalba y Eduardo González."PlanificacIón y 
Política Económica en México Durante 1980" en Econo-
mía Petrolizada, Taller de Coyunturajacultiid Je Ea-

nExico 1981, pg. 130. 
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Este fenómeno no es de ninguna manera casual. Los fraca 

sos de los modelos de desarrollo seguidos anteriormente, 

desde la industrialización sustitutiva de importaciones, 

el "desarrollo estabilizador" de la década de los sesen-

ta, hasta el modelo de "desarrollo compartido" del sexe-

nio de Luis Echeverría, mostraron un fracaso evidente, -

más tarde o más temprano. No es nuestra intención discu 

tir aquí, las razones de estos fracasos, ya que existen 

estudios extensos sobre dichos períodos, sino tomarlos -

como antecedentes del momento histórico que estamos vi-

viendo. 

Era pues necesario, que el Estado mexicano reconociera 

abiertamente los fracasos de los modelos de desarrollo 

precedentes y que, en vista de la situación económica -

grave que vivía el país después de la devaluación de -- 

agosto de 1976, 	-incluyendo la recesión industrial, la 

falta de inversiones privadas, la fuga de capitales, la 

inminencia de un proceso inflacionario galopante, dupli 

cación de la deuda externa, deterioro en los términos -

de intercambio entre otros- presentara al país una nue 

va alternativa no sólo de desarrollo, sino para echar a 

andar de nuevo, el proceso productivo en ese entonces -

estancado. Además de que políticamenteera fundamental 

para el régimen, hacer algo que devolviera la confianza, 

no sólo a los inversionistas privados sino a la opinión 

pública en general. 	Los planes que se diseñaron busca- 

ron principalmente demostrar que ahora sí se estaba ha-

ciendo un esfuerzo serio para sacar al país de la cri--

sis y orientar• la producción hacia un verdadero camino 

de desarrollo, no sólo en el aspecto industrial, sino -

en todas las instancias productivas o de servicios que 

pudieran generar divisas y encauzar al país hacia un mo 

dolo de desarrollo realmente efectivo, 
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Trataremos pues, de abordar críticamente, los esfuerzos 

de planeación y el papel que juega dentro de este contex 

to, la inversión extranjera directa. Se analizarán espe 

cíficamente el Plan Global de Desarrollo y el Plan de De 

sarrollo Industrial, ya que consideramos que es dentro -

de éstos donde deben definirse las reglas del juego que 

nos interesa analizar en este trabajo. 

Es necesario primeramente hacer hincapié en que la plani 

ficación en un país capitalista como México, no puede --

compararse a lo que se considera como planificación bajo 

una concepción socialista. 	Partiendo de este punto, es 

lógico pensar que el fermino no se utiliza ortodoxamen-

te, y que, además, por razones de tipo político (en cuan 

to al funcionamiento tan "suigeneris" del sistema políti 

co del país), la "planificación" en México presenta pro-

blemas difíciles de resolver, que van en detrimento de -

la consecución del logro de los objetivos de desarrollo 

económico que ésta se propone. 

El primer punto para llamar la atención, es .que la plani 

ficación en México exige que en un sexenio se diseñen --

fórmulas, proyectos y además, se entreguen resultados. - 

Y como dicen los investigadores antes citados, "evidente 

mente, una planeación de corto plazo, más que atacar cau 

sas proporciona paliativos a los síntomas". 	29/ 

Al mismo tiempo, el sistema político mexicano s610 puede 

funcionar en base a generalidades, ya que el "estilo per 

sonal" de gobernar, impide en la mayoría de las veces, -

llevar a cabo una continuidad de las políticas de sexe-- 

29/ 	Op .0 it 	I) g. 1 3 2 
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nio en sexenio, agudizando este fenómeno al frecuente -

cambio de funcionarios y el hecho de que éstos (en gene 

ral) sólo busquen su lucimiento y beneficio personal. 

Así pues, al margen de estos fenómenos juzguemos por sí 

mismos, los planes. 

4.2.1 	Plan Global de Desarrollo 1982-1986 

La génesis del Plan, parte de toda una nueva (o al me-

nos eso se dice) concepción de desarrollo para el país, 

que parte de las necesidades de renovación del Partido 

en el poder, dentro de lo que se ha llamado "La Reforma 

Política" de la que se derivan a su vez, la Reforma Ad-

ministrativa y la Reforma Económica. 

Los cuatro objetivos básicos del Plan Global son los si 

guientes: 

a) Reafirmar y fortalecer la independencia de México, 

como nación democrática, justa y libre, en lo econó-

mico, político y lo cultural. 

1)) Proveer a la población de empleo y mínimos de bienes 

tar, atendiendo con prioridad las necesidades de ali 

imitación, educación, salud y vivienda. 

c) Promover un crecimiento económico alto, sostenido y 

eficiente. 

d) Mejorar la distribución del ingreso entre las perso-

nas, los Fautores de la producción y las regiones --

geográficas. 
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Como puede notarse, estos objetivos no son nada nuevos 

y en última instancia, podríamos decir que son las me-

tas a las que todo país subdesarrollado, aspira alcan-

zar. 

Después de leer todo el Plan Global a uno le queda una -

sensación de incomodidad pues a fin de cuentas no se di- 

ce nada. 	lis decir, en la mayor parte de los objetivos a 

alcanzar no se explica ni se dice cómo se pretende o a -

través de qué medios concretos. "La estrategia delineada 

en el Plan Global admite un amplio margen para la incon-

sistencia". 30/ Aunque su defecto de generalidad pudie 

ra justificarse en que el Plan "engloba" toda la estrate 

gia de desarrollo. 

Además de que su indefinición le limita a convertirse en 

un verdadero modelo realista y todo suena a simple dema-

gogia. 

En cuanto al aspecto que nos interesa analizar, es decir 

el del financiamiento, el plan sólo se refiere escueta-

mente a que existe la necesidad de financiamiento y de -

un mayor volámen de ahorro interno (aunque no se explica 

cómo se pretende alcanzar este objetivo) que hacen indis 

pensable un crecimiento dinámico de la captación banca-

ria y de otros instrumentos crediticios.* 

En la parte donde se habla concretamente de la política 

financiera, se dice" "El sistema financiero juega un pa-

pel decisivo como apoyo al proceso de desarrollo de la - 

30/ 'bid. pg. 140 

A 	lbid, pg, 90 
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economía, gracias a que estimula la captación y fomenta -

el ahorro interno y canaliza este hacia las inversiones 

en sectores prioritarios; es objetivo de esta política --

propiciar una evolución adecuada del mercado de dinero y 

capi ta les , que facilite y permita el control de las pre-

siones inflacionarias e incremente y diversifique las --

fuentes de financiamiento de la economía".** Y luego con 

tinca: ''los recursos del petróleo permiten reducir el -

115o de ahorro externo y en consecuencia, disminuyen la -

dependencia financiera del exterior". Ello sin embargo, 

requerirá de una mayor generación de ahorro interno. 	Por 

lo tanto, se diversificarán y ensancharán las fuentes de 

financiamiento internas a través de estímulos al mercado 

do valores y del mayor atractivo do los instrumentos de 

captación, denominados en moneda nacional. 	La política 

de tasas de interés se orienta a lograr la 	meta ante- 

rior".*** 

Es decir, por medio de una política típicamente Keynesia 

na, se intenta captar ahorro interno y por medio de los 

recursos generados por el petróleo, dejar de recurrir al 

ahorro externo. 

"Las recursos del petróleo", que fueron el pivote sobre 

el que se levantó toda esta multitud de planes, bien -- 

pronto se cayeron. 	El precio internacional del crudo se 

vino abajo y con él, todos los cálculos de divisas con - 

los que se pensaba contar. 	La reciente devaluación, co- 

locó al país en una situación dificil frente a los orga-

nismos multilaterales de crédito y los mercados privados 

de capitales, ¿,Y que hay con respecto a la inversión ex- 

ti 	¡bid. pg. 118 

4.. Ihid . tig 120 
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tranjera directa?. Misteriosamente, el Plan Global, no - 

la menciona concretamente, en ninguna de sus paginas. 	- 

¿Por que si tanto se ha dicho, que la IED es y ha sido --

tradicionalmente una fuente importante de recursos para - 

el país, no se le menciona?. 	¿Es acaso un descuido, o -- 

fue un hecho deliberado o simplemente se pensó que las di 

visas generadas por el petróleo, sustituirían a la IED?. 

Lo único que se encuentra es una referencia a la política 

de cienca y tecnología* y al Registro Nacional de Trans-

ferencia de Tecnología y entonces nos preguntamos cómo es 

posible que pueda omitirse de manera tan obvia la mención 

a las inversiones extranjeras, cuando la tecnología, se -

ha dicho, es un problema inherente a la entrada de IED y 

en términos de negociación están indisolublemente relacio 

nadas. 

Tal parece ser entonces, que la omisión es un hecho de -

tal cautela que nos hace sospechar que no se trata de un 

descuido sino un hecho de absoluta y total deliberación. 

Tal vez se pensó que el hablar de problemas como el de c6 

mo resolver la marginación social, el desempleo y la re--

distribución de ingreso no tenía nada que ver con la IED 

o simplemente que, políticamente, no era pertinente men-

cionarla. 

1.2.2 	Pian Nacional de Desarrollo industrial, 

El Plan Nacional de Desarrollo Industrial (PNDI) es, en 

comparación con el Plan Global, en muchos aspectos, un - 

texto mucho más serio, preciso y realista. 	El Plan, se 

lbid. pg, 135 
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dice, es "un primer paso para llevar a la industria por - 

nuevos derroteros". 	Es además, el primer esfuerzo serio 

en la historia de M6xico por planear integrada y coheren-

te, -tomando en cuenta tanto factores microeconómicos co 

mo macroeconómicos- el crecimiento industrial del país. 

El Plan es un proyecto de desarrollo ambicioso, que esta 

blece metas tanto a corto plazo (1976-1982) como a largo 

plazo (1982-1990). 

Sus objetivos básicos son: 

i) Reorientar la producción hacia bienes de consumo bá 

sic°, 

ii) Desarrollar ramas de alta productividad, capaces de 

exportar y sustituir importaciones de manera eficien 

te. 

iii) Integrar mejor la estructura industrial para aprove 

char en mayor medida, los recursos naturales del --

país y desarrollar ramas como las productoras de ma 

quinaria y equipo, 

iv) Des concentrar territorialmente la actividad económi-

ca. 

v) Equilibrar las estructuras de mercado, atacando las 

tendencias a la concentración oligo.pólica en las in 

dustrias más dinámicas y articulando a la gran em-

presa con la mediana y la pequeña.* 

Op Cit 21 
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Es decir, en forma sintetizada, el PND1 indica priorida-

des por ramas industriales y por regiones, da un trata-

miento preferencial a la pequeña y mediana empresa y ade 

más "constituye un marco institucional en el seno del --

sector político para la aplicación de la política indus-

trial regido por normas de carácter general que tienden 

a eliminar la  confusión y el casuismo burocrático". ** 

El cómo se pretende lograr estos objetivos, se plantea 

a través de las siguientes medidas de política económica. 

a) 	Aumento del consumo social. 

h) 	Extensión del programa de construcción de vivienda 

popular, 

c) Mayor inversión en infraestructura económica y so-

cial. 

d) Incremento de inversiones en actividades productivas 

y fomento a las exportaciones de manufacturas,*** 

Ahora bien, la ubicación del papel de las inversiones ex-

tranjeras dentro del Plan, es aparentemente preciso y cla 

ro, pero sin embargo, existen graves contradicciones en-

tre el cuerpo de las políticas económicas generales y las 

referentes a la 1E1), 

Dichas 	contradicciones 	han 	provocado, 	en 	la 	práctica, 	que 

la 	aplicación 	de 	estas 	políticas 	hayan 	llevado 	a 	resulta- 

dos 	opuestos a los 	fijados, 	A 	no 	ser, 	por 	supuesto, 	que 

[bid pg. 23 	el 	subrayado 	es 	nuestro, 

1 	* [hiel pg, SO 
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por falta de claridad en la exposición tanto de los obje 

tivos explícitos del Plan, como los implícitos de la po-

lítica hacia las inversiones extranjeras, el objetivo no 

sea limitarlas, sino abrirles una ancha puerta por la que 

todo cabe y puede pasar. 

Por ejemplo, en la página 28 del PNDI, se hace la primera 

referencia a la IED (citada anteriormente en este traba-

jo) donde se dice que la participación de las empresas -

con capital extranjero puede ser benéfica en el sentido 

de que de hecho aporta el acceso a mercados externos y a 

tecnología moderna. 

En la página 33, al mencionarse los programas de fomento 

dice que, a cambio "las empresas favorecidas se comprome 

ter6n a alcanzar determinadas metas de inversión, de pro 

ducción, de fijación de precios, de exportaciones y de -

integración de componentes nacionales. Las empresas ex-

tranjeras tendrán el compromiso adicional de fijar las -

modalidades de su mexicanización en un plazo determina-

do". (el subrayado es nuestro). 

En la página 57 y con relación a lo anteriormente citado, 

se mencionan las ramas que fueron seleccionadas para la -

política de fomento a las exportaciones, entre las que se 

encuentra la siguiente: Sectores que en el pasado han ge-

nerado considerable déficit comercial, no obstante estar  

dominadas por empresas_extyanjeras que tienen fácil acce-

so a los mercados internacionales. Entre éstos se encuen 

tran la industria automotriz la del hule la farmacéuti-

ca y las luimicas. 

Pues bien, Uómo S reldcionan estos criterios, con la Po 
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lítica de Tratamiento a la IED y más concretamente, con 

la política que ha seguido en la práctica la CNIE en los 

últimos arios?. 

Parece ser que hay consenso en cuanto a que una de las -

virtudes que se le ha reconocido reiteradamente a la IED 

en este sexenio es la de verla como una aportadora de tec 

nología. 	El énfasis que se le ha dado a la tecnología es 

claro. Se lucha por elevar el porcentaje del PIB destina 

do a la investigación científica e industrial y, a través 

de toda esta administración se ha negociado en gran parte 

la entrada o la expansión de las transnacionales con la -

introducción de tecnología de alto nivel y la instalación 

de centros de investigación y desarrollo. Todos sabemos 

que para el desarrollo es necesario contar con tecnología 

y es un hecho claro que nuestro país la necesita con ur-

gencia y además, tal parece que las negociaciones han ido 

por buen camino, al menos desde la situación negociadora 

que puede tener un país subdesarrollado. 

En cuanto al segundo párrafo citado, acerca de que las cm 

presas extranjeras tendrán el compromiso adicional de fi- 

jar las modalidades de su mexicanización, se refiere a 	- 

que sólo las empresas estructuradas con 51.0% de capital 

nacional y 49.0% de capital extranjero pueden gozar ele -- 

los estímulos otorgados por el gobierno. 	Esta ya es una 

cuestión más delicada. 	El Plan está dando por hecho que 

las empresas extranjeras han de sujetarse a una política 

de mexicanización. 	Ya nos referimos a que la CN1E, al - 

ver que una empresa extranjera que se somete a la mexica 

nización, deja de pasar por su férula y puede hacer lo -

que le plazca, sin de hecho, dejar de ser extranjera, op 

tó por no insistir en la política de mexicanización e in 
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cluso ahora apoya procesos de desmexicanización. Aquí -

hay un buen ejemplo entre lo que se dice que se debe de 

hacer y lo que en realidad se hace. En seguida tenemos 

una contradicción más profunda. 	El quinto objetivo bási- 

co del PNDI que pretende atacar "las tendencias a la con-

centración oligopólica en las industrias más dinámicas" -

está en total contradicción con la política de fomento a 

las exportaciones, a la industria automotriz, del hule, -

farmacéutica y la química. 

El "no obstante estar dominadas por empresas extranjeras", 

del párrafo, parece ridículo. 	lis obvio que las empresas 

extranjeras dominan estos sectores, esto es de todos cono 

ciclo. 	En realidad, la justificación (que no se menciona) 

es esta; A pesar de que tradicionalmente estos sectores -

han contribuido a acentuar el déficit comercial por sus -

grandes montos de importaciones, son asimismo, las que --

tienen más capacidad de exportación (al menos potencial), 

y como el país tiene necesidad urgente de divisas y de me 

jorar su déficit comercial, se justifica un fomento a las 

exportaciones de estos sectores. 	Pero esto se contradice 

gravemente con la intención de atacar la concentración mo 

nopólica. 	Esto, por el contrario, la fortalece y tan es 

así, que como lo analizamos en el capítulo anterior, son 

precisamente estas ramas, la automotriz, la farmacéutica 

y la química, entre otras, las que más ha fortalecido la 

CNIE con su política, 	Es decir, en este punto no se con- 

tradicen en sí mismas la política del PNDI con la de la -

GNU ya que ésta última sigue a la primera, pero llegamos 

entonces al quid del asunto. 	Independientemente de otras 

críticas que puedan hacerse al Plan, si básicamente, la - 

CNIE sigue las políticas establecidas en él, ya que expo-

ne las directrices de desarrollo industrial, entonces hay 
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que plantearse que según lo que nos demuestra la prácti-

ca, las susodichas políticas no estan funcionando como -

debieran. 

Si entre las prioridades del Plan (página 145) que como -

ya mencionamos, se encuentra un aumento en la producción, 

la selección de ciertas ramas, la descentralización indos 

trial, el fortalecimiento de la infraestructura industrial 

y tecnología moderna entre otras, y con el fin de obtener 

las, se está dispuesto a hacer concesiones de todo tipo, 

se corre el peligro de no obtenerlas y además ganar otro 

tipo de dificultades. 	A lo que queremos llegar es a lo - 

siguiente: 

De acuerdo con el criterio de selección de las ramas prio 

ritarias que establece el PNDI, éstas se escogieron en ba 

se a su "capacidad para satisfacer en forma directa las -

necesidades esenciales de la población y de su contribu—

ción indirecta a la producción de bienes de consumo bási-

co y de otros bienes considerados como estratégicos, a --

través del suministro de insumos, maquinaria o equipo". -

Así, se diseño un catálogo de actividades industriales --

consideradas como altamente prioritarias y divididas en -

dos grupos principales, la categoria 1 = agroindustria y 

la 2 = bienes de capital. 	A primera vista el desglose de 

las ramas aparece lógico y coherente; pero si observamos 

que dentro de las primeras ramas se encuentran la indus—

trialización de leche, crema, queso, galletas, harinas, -

vegetales y en general a toda la industria alimenticia, -

inmediatamente nos viene a la mente nombres como: General 

Foods, kraft, Nestlé, Carnat ion, etc. , es decir, constata 

mos que la industria de alimentos está controlada por em- 

presas extranjeras. 	Y así por el estilo, todas las ramas 

en la que participa monopólicamente la inversión extranje 
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r❑ están contempladas en el catálogo. 	Ahora, evidentemen 

te esto es resultado de una estructura industrial ante--

rior y es un hecho que hay que reconocer, pero el haber-

les dado este carácter prioritario, sin antes tratar de 

cambiar la estructura industrial o dar elementos de jui-

cio mucho más rigurosos, se llega a los resultados de que 

hablamos anteriormente, es decir, la CN1E, apoyándose en 

los criterios de prioridad expuestos por el Plan ha permi 

tido la expansión y la concentración monopólica de la IED 

en ramas que debieran estar estrechamente controladas co-

mo son la alimenticia, la automotriz y la química farma-

céutica. 

Hay que reconocer que la situación económica por la que -

atraviesa el pais es bastante difícil y más aún después - 

de la devaluación del peso, en febrero de 1982. 	El proce 

so inflacionario seguirá su camino ascendente, al igual - 

que el desempleo y la marginación social. 	El sector pri- 

vado nacional se encuentra también en un estadio recesivo 

y el sector externo se mantiene a flote sólo gracias a -

las exportaciones de crudo. Estas circunstancias, auna-

das a las políticas que ha seguido el régimen en este 

sexenio, nos conducen a pensar que el próximo sexenio im-

plementará una política de atracción más abierta hacia la 

1ED. 	Pero también creemos que es muy necosario que el Es 

tado mexicano decida cuál será su política hacia la 111D y 

exponga claramente las reglas del juego -cuáles permane- 

cen, cuáles se cambian-. 	Que se tome una decisión (que - 

tendrá que estar justificada) acerca de si se aceptará a 

la lED como una forma necesaria y no sustituible, de fi--

nanciamiento externo y, en base a estas reglas, se siga -

una política de manera rigurosa. 

Por óltimo a nuestro juicio, creemos que la transferen- 
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cia de excedentes por medio de los subsidios a energéti-

cos y los créditos y la inversión estatal en la infraes-

tructura, sólo traería como consecuencia una mayor con--

centración de estos grupos oligopólicos con su consecuen 

te concentración de ingreso. Una verdadera redistribu—

ción sólo sería posible por medio de una forma fiscal --

que gravara progresivamente a las actividades industria-

les y no al consumo final como lo es el Impuesto al Va—

lor Agregado (IVA). 

Podemos concluir, por tanto, que la posición del PNDI, a-

parentemente orientado a satisfacer las necesidades de --

consumo de las grandes masas y a elevar su nivel de vida, 

es en el fondo, la representación de un esquema de desa--

rrol lo que tiende a reproducir y,a agudizar el carácter - 

oligoOlico y antipopular de la economía, que lo único --

que establece son facilidades para las oligarquías econó- 

micas -tanto nacionales como extranjeras- 	y a fin de --

cuentas alentar el mismo patrón histórico de acumulación 

de capital con el consecuente deterioro del nivel de vida 

de los trabajadores y un "fortalecimiento de la capacidad 

política empresarial para incidir sobre el ritmo y rumbo -

del crecimiento económico". 31/ 

31/ 	Carrasco R. , y E. González, Op  Cit 	pg. 139 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 



CONCLUSIONES 

I.- Podemos concluir, en primer término, que el capital -

transnacional en México sigue las mismas tendencias -

que a nivel mundial, concentrándose en las ramas más 

dinámicas de la manufactura (eléctrica-electrónica y 

maquinaria y equipo no eléctrico),con excepción de la 

rama extractiva de minerales y petróleo, por política 

nacional. 

2.- Así mismo, está dominando las ramas más notables (au 

tomotriz, alimenticia y quimico-farmacéutica), que - 

son además estratégicas para el desarrollo, pues es-

tán estrechamente ligadas a aspectos básicos como son 

la nutrición y la salud, fortaleciendo una dependen-

cia económica y cultural con el país o los países de 

origen de las casa matrices. 

3.- Esta concentración ramal, impone desde afuera a los 

paises como el nuestro, el seguimiento de un patrón 

industrial basado en una División Internacional del 

Trabajo que conviene a los intereses de los países in 

versionistas y no a los huéspedes, condicionando y de 

formandocualquierposible crecimiento industrial autó 

nomo y planificado. 

4.- El imperialismo norteamericano ha financiado sus in-

versiones en Europa con recursos de las ganacias que 

obtiene en Latinoamérica y Europa continúa siendo su 

socio económico y estratégico más preciado. 

5.- Ante la creciente restricción de recursos internacio 

nales en condiciones concesionales para los países - 
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en desarrollo, en donde México no es excepción, el -

gobierno mexicano se ha visto obligado a contratar -

créditos en los mercados privados de capitales y a -

abrir aón más las puertas a la IED y esta tendencia 

se ve aún mayor en el Futuro. 

6.- También es cierto que aunque la IED en México se --

comporta de acuerdo a las tendencias históricas de 

las empresas transnacionales, que, sobre todo des--

pués de la II Guerra se concentraron en la manufac-

tura en los países en desarrollo, los gobiernos mexi 

canos han sido capaces de orientar su flujo de entra 

da, restringiendo ciertos sectores estratégicos como 

el caso del petróleo, siguiendo a lo largo de su bis 

toria, una posición claramente nacionalista. 

7.- Dentro de ésta 	linea nacionalista se encuentran po- 

líticas y disposiciones legales que han servido de - 

base al tratamiento de la 1ED en México. 	En primer 

t6rmino está la Constitución de 1917; la expropia —

ción petrolera de 1938; la Ley de 1914 de Avi la Ca-

macho; la Comisién lntersecretarial de Inversiones 

Extranjeras de 1947; la nacionalización de la Indus 

tria Eléctrica en 1960 y la nmexicanizaci6n" de la 

minería en 1961 y por último, la "Ley para Promover 

la Inversión Mexicana y controlar la Inversión Ex—

tranjera" de 1973. 

8.- De estas acciones, las más firmes han sido la expro-

piación petrolera y In nacionalización de la indus 

tría eléctrica. 	El caso de la mexicanización de las 

empresas mineras es un ejemplo de que, a partir de -

otros mecanismos como pueden ser los estímulos fi tica 
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les, diferentes al principio del 49% de participación 

extranjera en el capital social, puede controlarse a 

la IED de manera mucho más efectiva. 

9.- De todos los sexenios analizados desde 1940 hasta --

1976, es el de Miguel Alemán, el que le abrió las --

puertas al capital foráneo, pero fue durante el sexe-

nio de Gustavo Díaz Ordaz que el flujo de IED creció 

aún más y se consolidó en las posiciones monopolísti-

cas que hoy ocupa nuestra economía. 

10.-Hasta antes de la promulgación de la Ley de 1973, los 

lineamientos generales de política para el tratamien-

to de la IED fueron los siguientes; 

a) Reservar al Estado la explotación y el control de 

sectores básicos como el petróleo y la electrici-

dad, los medios de comunicación y los servicios -

públicos 

b) Dejar en manos exclusivas de mexicanos sectores -

considerados como estratégicos para el desarrollo 

industrial. 

c) Permitir la entrada de capital extranjero a todas 

las otras ramas industriales y comerciales bajo -

el criterio de la "contribución que hagan al desa 

rrollo económico del país". 

d) La regla del 49% como máximo de capital extranjero 

permitido para la creación de nuevas empresas. 

e) Las excepciones a la regla, cuando las inversio-- 
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nes se consideren "esenciales" para el desarrollo del 

país. 

Concluimos por lo tanto, que antes de la Ley vigente 

hasta nuestros días, ya se habían establecido si se -

le pueden llamar así, las mayores "virtudes" y los ma 

yores "vicios" do la política mexicana sobre inversio 

nes extranjeras. 

II.-La Ley de 1973 (LIE) lo único que hizo fue recopilar 

la serie de principios y normas que ya existían para 

regular a la IED, encuadrándolas en un sólo documento, 

sin ser, de ninguna manera renovadora o radical, como 

en algún momento se le catalogó. 

12.-Su mejor acierto se establece en el Artículo Trece --

donde se indican los criterios para aceptar a la 1ED. 

El problema es que algunos de ellos no han rendido re 

sultados en la práctica. 	Además, el criterio de acep 

tar IED siempre y cuando se acompañe de contratos que 

acarrean beneficios para la transferencia de tecnolo-

gía, nos ha hecho caer en aberraciones. 

13.-El propósito de mexicanización vía bolsa de valores 

ha resultado contraproducente, así como el observa-

miento de que el procentaje dé extranjeros en el Con 

sejo de Administración se iguale al porcentaje de - 

inversión extranjera en la empresa, pues los extran-

jeros pueden mantener el control de la empresa como 

bloque, aún siendo minoritaria su participación. 

14.-E1 firme propósito de la LIE de evitar la desmexicani_ 

zaci6n no sólo no se ha logrado sino que se encuentra 
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en un proceso reversivo. 

15.- La LIE no ha sido capaz de promover activamente la 

inversión de mexicanos pero si ha ayudado a fortale-

cer a los grupos monopólicos nacionales y con ello, 

a reforzar los abismos en la distribución del ingre-

so. 

16.- A pesar de que se indica en la LIE que las acciones 

de los extranjeros deben ser nominativas, este sólo 

hecho no garantiza que se siga recurriendo a los --

prestanombres. 

17.- El peor desacierto de la LIE ha sido repetir el pre 

repto de darle una capacidad única de decisión a la 

Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE), 

para resolver los casos de "excepción", ya que éste 

solo hecho arruina en sí, toda ,  las demás disposicio 

nes contenidas en la Ley. Aunque es justo mencionar 

que no se ha abusado de éste poder, pero el sólo he-

cho de que exista la posibilidad de hacer excepcio-

nes de todo tipo, debilita toda la estructura de la 

Ley. 

18.- Las Resoluciones, dictadas por la CNIE para desaho-

gar la carga de trabajo en casos muy particulares y 

a veces irrelevantes, y que a la vez tratan de cum-

plir el objetivo de limitar y controlar a las empre 

sas con participación extranjera en México, tampoco 

han servido para cumplir con su cometido. 

De las 17 Resoluciones que se han dictado hasta el 

momento, II de ellas salieron a la luz durante el - 
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sexenio de Luis Echeverría; las cinco siguientes, du 

cante el año de 1977 y sólo la última, en 1981. 	De 

todas ellas, las más importantes son la número ocho, 

que se refiere a las reglas para la apertura de nue-

vos establecimientos y la dieciseis, que se refiere 

a la fabricación de nuevas líneas de productos y nue 

vos campos de actividad económica. Ambas persiguen 

el objetivo de controlar la expansión de las empre-

sas con IED, pero éstas prefieren pagar multa, que -

pasar por el trámite de presentar su caso a la CNIE 

y exponerse a que se les impongan condiciones contra 

rias a sus intereses o a obtener una negativa. 

19 	Desde la instalación de la CNIE, en mayo de 1973, -

hasta finales de 1977, se siguió una política más --

bien rígida y lineal en el tratamiento de la 1ED. - 

Aunque el flujo de inversión extranjera hacia el 	--

país no tuvo cambios drásticos a pesar de la implan-

tación de la Ley y de la devaluación del peso en --

1976, en el tratamiento de los casos presentados a -

la CNIE se seguía una línea "dura" de total apego - 

a la ley y condiciones de mexicanización a las empre 

sas 100% extranjeras, junto con otro tipo de condi--

eionantes a las empresas como exportación del 50% de 

la producción, programas de fomento industrial, des-

centralización, etc. 

Se piensa que esta política continuó durante el año 

de 1977, primero del régimen de López Portillo, por 

una parte como reflejo de una inercia en el tratamien 

lo de los casos y por otra parte, por la falta de de- 

finición de políticas de la nueva administración, 	Pe 

ro es claro que, el nuevo gobierno, al tomar concien- 
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cia de los graves problemas económicos del país y pre 

sionado políticamente por el sector privado nacional 

y la burguesía internacional, en el sentido de tomar 

una actitud mucho más conservadora y económicamente -

liberal que la de su predecesor, se vi6 obligado a -

cambiar la política hacia las inversiones extranjeras. 

Como un hecho interesante y tal vez coincidente pode-

mos mencionar que en mayo de 1978, hubo cambio de fun 

cionario en la Dirección General de Inversiones Ex-

tranjeras (proveniente del sector privado) y que, -

desde entonces a la fecha, se dió un cambio conside-

rable en la política de tratamiento a la TED. 

20.- El Flujo de inversión extranjera directa creció,  du-

rante el sexenio de 1,6pez Portillo al ritmo más alto 

registrado ha-sta la fecha, tanto en forma anual como 

acumulada. 	La tasa de crecimiento promedio anual -- 

fue de 14.3% y el crecimiento de la IED en todo el -

sexenio fue de 108.3%. 

21.- Durante 1979 y 1980 la inversión extranjera creció 

a más del 100% consecutivamente, confirmando enton-

ces que la nueva política hacia la inversión foránea 

estaba dando buenos resultados. 	Es evidente que du- 

rante estos dos años la economía del país en general 

se mostraba recuperada y con un vigor creciente que 

no daba visos de menguar apoyada sobre todo en el -

auge del petróleo, por lo que la IED se sintió atraí.  

da por el clima de seguridad y confianza pero tam--

bien porque la política estatal hacia ella se había 

reblandecido e incluso se promocionó en el extranje-

ro Id imagen de México como un buen país para inver-

tir, lleno de posibilidades y con un mercado interno 

potencial "enorme" 
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22.- Para el año de 1981 el ritmo de crecimiento de la 

1E1) decrece considerablemente en relación a los --

años anteriores al derrumbarse el precio interna-

cional del petróleo, se viene abajo nuestra econo-

mía ficción, agravando los problemas económicos y -

sociales que se acarreaban de muchos años atrás. -

Con ello se pierde la confianza y la rED se retrae 

aunque no de manera significativa. 

23 	Aunque el crecimiento de la IED durante 1982, 	-úl- 

timo año del sexenio de López Portillo- se estima -

será bajo y no sobrepasará el de 1981, se piensa que 

la 1ED volverá a fluir de manera importante en el --

próximo sexenio, pues el interés del capital extran-

jero por invertir en México se sigue mostrando. 

24.- Por• otra parte, la IED ha alcanzado un 77% de con-

centración en el Sector de Industria de Transforma-

ción, y son cinco ramas las que aglutinan el 56.2% 

del total del monto de 1E11 en el pais, a saber: i) 

química-farmacéutica; ii) automotriz; iii) eléctri 

ea-electrónica; iv) maquinaria no eléctrica, y v) 

alimenticia. 

25,- En cuanto al origen de la ¡El) por nacionalidad, ac-

tualmente Estados Unidos representa un 69%; Repúbli-

ca Federal Alemana un 8%, Suiza y Japón un 5%, Gran 

Bretaña un 3% y España un 2.4%. La tendencia es que 

se continúe diversificando el origen de la IED y la 

participación norteamericana decrezca relativamente. 

26.- A partir de la elaboración de la "Política General 

de Tratamiento a la lED" ( pT1E) en 1978, se estruc 
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turaron por primera vez una serie de criterios para -

resolver, dentro de ciertos límites muy definidos, - 

los casos presentados ante la CNIE. 

27,- Elaborada la "Política" dentro del marco de la "Pia 

neación Nacional" aparece muy esquemática y deja de 

nuevo margen para que la CNIE tenga plena libertad -

para decidir casuisticamente, con todos los riesgos 

que eso implica. 

28.- La mencionada "Politica"estableció el mecanismo de 

mexicanización vía bolsa de valores que mostró en -

la práctica, ser un rotundo fracaso. 

29.- La actitud de la política de mexicanización que se 

siguió hasta 1977, cambió radicalmente de enfoque. 

Ahora se prefiere que la empresa 100% extranjera se 

mantenga como tal y el recurso de la mexicanización 

se utiliza como "palanca de amenaza". 

30 	Por lo tanto, la mexicanización solo se utiliza ac 

tualmente en las empresas con participación de capi 

tal foráneo de menor tamaño y que estén involucra--

das en actividades "no prioritarias". 

31.- La CN1E ha seguido una política definida ea cuanto 

a autorizar proyectos orientados hacia actividades - 

primordialmente industriales y a negar los dirigidos 

hacia servicios, las que no se consideran importan-

tes para la economía del país. 

32.- A pesar de estos lineamientos y del esquema de la 

PT1E, la CN1E cont infra funcionando con el viejo méto 
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do de dar soluciones particulares a casos particula-

res, basadas en última instancia, en el esquema poli 

tico de "Planeación Industrial" de este sexenio, cu-

yas argumentaciones son: creación de empleos, descen 

tralización, tecnología y otros. 	Esto ha permitido 

la expansión y consolidación de la IED dentro de las 

cinco ramas más dinámicas en este país. 

33.-Es evidente que estos resultados tienen su origen en 

un diseño equivocado y poco coherente con nuestra --

realidad nacional, proveniente de la llamada "Planea 

ción Económica" de este sexenio. 

34 Asi,e1 flujo de nueva IED está creciendo en términos 

relativos mayores, con respecto a la inversión pri-

vada nacional. Si para 1980 representó un 6%, posi- 

blemente alcance un 10% para el próximo sexenio. 	Es 

decir, la participación de la IED en México muestra 

un ritmo creciente y sostenido, aunque aún se mantie 

ne dentro de márgenes "tolerables". 

35.-Por otra parte, el saldo del flujo de divisas por -

concepto de IED hasta el momento ha sido positivo, 

pero no por concepto de entrada de nueva inversión 

extranjera, sino por concepto de los pasivos a cor-

to y largo plazo que han contratado las empresas de 

capital extranjero. Estos pasivos representan el -

10 % del total de ingreso de divisas por IED en el - 

pais. 

36.-Se notó también una relación directa entre el creci-

miento de la LED en México y el crecimiento de la -- 

deuda pública. 	lis decir, a mayor deuda, mayor flujo 



- 159 - 

de IED y viceversa. 	Esto hace pensar que, la IED y 

la deuda pública no son medios sustituibles entre -

sí para financiar la inversión nacional, sino más -

bien complementarios. 

37.-Y tanto el crecimiento de la IED como el de la deuda 

pública, aumentan cada vez más nuestra relación de -

dependencia económica y política, con el exterior. 

38.- En relación a la "Planeación" en México, se consi-

dera que ha sido poco seria y que el sistema sexenal 

impide planificar el desarrollo a largo plazo, 

39.- Además, la ubicación del papel que deben jugar las 

inversiones extranjeras en el PNDI aunque es aparen 

temente claro y preciso, se enfrenta con graves con 

tradicciones en la práctica, y se ha llegado a re--

sultados opuestos a los establecidos por la políti-

ca. 

'40.- lis contradictorio por ejemplo, que se quiera, por 

un lado, "controlar el crecimiento de grupos oligo-

pfilicos" y por el otro se fomenten las exportacio—

nes de las ramas automotriz, del hule y químico-fay 

macéutica. 

41 	Se piensa, por último, que falta rigurosidad en el 

esquema de prioridades productivas de la "Planeación" 

nacional y que, lejos de llegar a ser un modelo ocien 

lado para satisfacer las necesidades de consumo popu-

lar, tiende a reproducir y a agudizar el carácter mo-

nopélico de la economía y el mismo patrón inequitati-

vo de distribución del ingreso.. 
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42.-Por último y a manera de reflexión, podemos decir que 

el próximo sexenio será una etapa muy difícil pero a 

la vez fundamental para el desarrollo económico de Mé 

xico. 	Creemos que el crecimiento progresivo del pro-

ceso inflacionario llevará a tomar medidas de políti-

ca monetaria contractiva, se reducirá el gasto públi-

co, se aumentará la ingerencia de los organismos morse 

tarios internacionales, habrá una liberación de la --

economía, dentro de la cual se tomarán medidas mucho 

más flexibles o "blandas" para permitir la entrada de 

IED al país. 

43.-En el aspecto político, el. Partido en el poder, se en 

frentará a un momento histórico complejo ante el cual 

tendrá que demostrar su habilidad para conciliar por 

una parte, las demandas populares de empleo, vivienda 

y mejores niveles de vida en general; por otra parte 

la lucha que emprenda la izquierda mexicana dentro --

del contexto actual de la Reforma Política, así como 

la lucha de la derecha; y mantener y asegurar el ni-

vel adecuado de beneficios tanto para el capital na-

cional como internacional o extranjero, si es que --

quiere continuar con su hegemonía dentro del poder po 

lítico. 
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RECOMENDACIONES 

1.- Si bien es cierto que existe un marco jurídico y po-

lítica explícita en cuanto al tratamiento de la in-

versión extranjera en México, es necesario que se -

ajusten y adapten los mecanismos que en la práctica 

regulan a las empresas con participación foránea, pa 

ra evitar que los resultados se contrapongan a los -

objetivos. 

2. 	Lo anterior significa que se establezcan con mayor ri 

gidéz los procedimientos que la Comisión Nacional de 

Inversiones Extranjeras (CNIIi) debe seguir para con-

trolaralaexpansién de las empresas ya establecidas 

y la creación de nuevas empresas. No es posible con 

tinuar resolviendo los casos en forma casuistica. 

3.- Además, la política debe establecer a nivel de rama 

industrial, lineamientos precisos y acordes con el -

nivel de desarrollo actual. 

4.- Es también recomendable que la información relativa 

a los casos que se traten por la CNIE sea accesible 

al público, con lo cual se reducirían las posibili-

dades de que mediante presiones e influyentismo se 

decidiera sobre algunos de los casos. Además del -

beneficio que esto representaría para los investiga 

dores. 

S.- Se debe estudiar y reestructurar la politica indus-

trial para determinar de manera clara la forma de -

ir limitando la expansión de la IED en las ramas en 

donde ésta esta monopolizando los mercados. 
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6.- Es recomendable que se establezca un control de flu-

jo de divisas para las empresas con participación ex 

tranjera. 

7.- Lo anterior, aunado al establecimiento de un grupo -

que estudiara y determinara los precios justos para 

los insumos más significativos del comercio entre ma 

triz y subsidiarias, vendría a coadyuvar a los esfuer 

zos por combatir las prácticas de sobre y sub-factura 

ción de las transnacionales. 

8.- Que se refuerce y promueva el cumplimiento del. Artícu-

lo 19 bis del Reglamento de la DGIE,por medio del -

cual se puede controlar la información sobre los esta 

dos financieros de las empresas extranjeras, buscando 

poder llegar a determinar controles para el nivel de 

endeudamiento de estas empresas. 

9.- Que se establezcan mecanismos y sanciones más severas 

para las empresas extranjeras que no cumplan con las 

condiciones que le imponga la CN1E. 

10.-Que se derogue la disposición sobre el 49% de partid 

pación extranjera, visto su poco valor práctico y que 

a cambio se establezca un mejor sistema de estímulos 

y sanciones para controlar y orientar la 10, de --

acuerdo a las prioridades y requerimientos nacionales. 

11,-Que se reoriente la política de estímulos a las expon 

taciones para las empresas extranjeras, limitando al 

máximo éstos ya que el beneficio para el país no ha -

sido el esperado y el costo para el Estado por otor-

gar estos estímulos es cuantioso, 
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12,-Que se establezca dentro de los planes de gobierno el 

papel de la lED en forma objetiva, buscando reducir -

progresiva y aceleradamente la lED existente, que no 

es estrictamente necesaria y que ha prevalecido bajo 

la falacia de que contribuye al empleo, al desarrollo 

tecnológico y al ingreso nacional. 

13.-Exigir que las empresas extranjeras en las ramas de 

bienes de consumo final destinen un porcentaje de su 

producción al mercado (le consumo popular. 

14,-Seria recomendable asimismo, que se implementara una 

política fiscal que gravara progresivamente al capi-

tal y el establecimiento de un control de cambios -

pues tendrían efectos importantes para controlar a -

la UD. 

15 -Finalmente, es importante mantener la conciencia de -

que será muy necesario el seguir una política de ra-

cionalización de la inversión productiva, dentro de -

la cual tendrá que darse énfasis a las exportaciones 

y a la consolidación de los planes de desarrollo, de 

tal manera que, el modelo de desarrollo económico na 

eional se base más en el ahorro interno que en el ex 

terno, evitando una mayor dependencia del exterior, 

manejando al ahorro externoi) como una variable sujo 

tu a la coyuntura económica y a los requerimientos -

del momento, sino con un plan preestablecido respec-

to a su papel y porcentaje de participación. 
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