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INTRODUCCJON 

Durnnte la St'g;inda Gucrrn Mundial, México inició un 

proceso <le sustitución de importaciones, dcbiJo a la cs

C3SE'Z de ciertos proctuctos que anteriormente i1:iportaba, 

principalmente de Estados Unidos. Este hecho aun:Hlo a 

i 

una creciente demanda mundinl de materias primas, di6 lu

gar a que el pafs entrara a una etapa de industrinlizaci6n 

que en los cincuentas cobrariu un gran impulso. 

Sin emhargo, las bases sobre l;is que se fue crC'ando 

este proceso impidieron un desarrollo sano e independiente 

de la economia nacional. La coyuntura originada a fines de 

los 4D's fue aprovechada por las empresas transnacionales 

{f:. 'I.) - principnlmentc norteamericanas - para cambtar el 

de s tino de sus excedentes de c:ipital que invertían en ~léxico. 

De esta formo de invertir en actividades tales como 13 

minería, el petróleo y los servicios pühiicos pasaron a ha

cerlo, y en forma creciente, en la industria manufacturera 

y en el sector servicios, estimu1ados por el rápido creci

miento del mercado interno que ofrecla una alta redituabili

dad de la inversi6n. 

En el período cardenista se realiz6 la expropiaci6n del 

:_, .. 
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petróleo de manos del capital extranjero, así como una re

forma agraria que afectaba de igual forma a intereses pri-

vados extranjeros. Esto aunque provoc6 una baja en la In-

versión Extranjera Directa (I.E.D.), permitió una agrupa

ción en torno al estado de grandes núcleos de la población 

permitiendo así iniciar una estabilidad política que, aun-

que incierta, subsiste hasta nuestros días. 

De esta forma, tanto la estabilidad política como el 

crecimiento acelerado del mercado interno, dieron lugar a 

un nuevo y mayor flujo de I.E.D. que en los años SO's re

cibió toda clase de estímulos para impulsar la industria-

lizaci6n, y al mismo tiempo reducir el endeudamiento cxter-

no. 

Por otra parte, se estab1ec1cron normas para regular 

la I.E.D. cuya característica en principio era una gran 

flexibilidad, lo que permitió una expansi6n de 1~ misma 

cobrando rasgos tales que hacían concluir en aquella ~poca 

que se estaba perdiendo la soberanía sobre la estructura 

económica. 

Po~teriormente en los 60's, las principales acciones 

para regular a la I.E.D. fueron principalmente las qu~ te

nían como objetivo la mexicanización de ciertn empresas 

· , 

-. ;_. 
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estratégicas cor.10 ocurrió .con la industria eléctrica y la 

minería. 

Para 1973 el gobierno mexicano <la un pnso import;rntC' 

al emitir una ley que regulaba las invcrsionrs cxtr•ll'.ÍL'ras, 

creando al mis~o tiempo una comisión intersccretnrial quC' 

emitirla juicios por cada caso, vigilando r evaluando su 

comportamiento en el desarrollo económico del pais. 

Sin embargo a más de diez afios de este hncho, el !:st;1-

do Mexicano no ha impedido la creciente <lcpcn<lcncia Jcl 

aparato productivo respecto a la T.E.ll., así como la mono-

polización <le ciertas ramhs de la economía por parte de 

ésta. 

Una de las actividades c-c••i1ómicas que cucnt;in con 

capital extranjero es la de prestaciones de scn,kios tu-

rísticos - turismo - cuya importancia se fue incremcn· 

tanda a partir de la dE~ada de los SO's gracias al poten

cial del pais en recursos naturales y culturales y al cre

cimiento de la actividad comercial e industrial. 

En forma rápida, la industria turística se convirtió 

en importante captador de divisas al contar con la afluen

cia de un nfirnero cada vez mayor de turistas procedentes 
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principalmente, de Estados Unidos. Esto permitía que se 

financiara el creciente déficit de la balanza comercial, 

al mismo tiempo que surgia~ centros turísticos de impor

tancia vital para el desarrollo de ciertas zonas del país. 

Sin embargo Ja crisis económica de los dltimos afias, 

llev6 a esta actividad a un declive e·n su crecimiento e 

importancia que se ha.re:flejado en bajos índices de ocupa

ción generando desempleo y baja captaciOn de divisas. Por 

otro lado ante un crecimiento de la I.E.D. sobre todo en 

los establecimientos de hoteleria se ha observado un des

plazamiento de los pequeños y medianos hoteleros por parte 

de las cadenas hoteleras con participaci6n - mayoritaria en 

casi todos los casos - de capital extranjero. 

Ante esta situación es que surge la inquietud por de

sarrollar este trabajo, poniendo especiar énfasis en las 

cadenas hoteleras trasnacionales y sus "modus operirndi" ya 

que son las que manejan un mayor mercado externo cautivo, 

cuyo poder de compra permite una considerable derrama de 

divisas al pafs. Esto, sin embargo, no se fia reflejado en 

una mejoria econ6mica de los llamados polos de desarrollo 

turístico, ni de su población ni del sector privado nacio~ 

rial en esta rama. 

,. • . · 

. : . ~ 
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ALCANCES Y LIMITACIONES 

El presente trabajo se enfoca hacia el análisis de la 

I.E.D. en el sector turismo durante el lapso 1976-1980, 

aunque algunos obstáculos con los que se tropezaron duran

te la recopilación de informaci6n, entre otros, el sigilo 

con el qui: se guard:1 la información sobre la participación 

de la I.E.O. en la cconomfa pr1nc1pa1mente en la informa-

ción desagregada y en la actuálización de la misma impidic-

ron un aniil is is mas a fondo. De tal suerte que por ejemJllo 

sólo se pudo obtener datos en desglose de la I.E.D. en la 

industria turística para 1979 y en cambio para los aftos 

de 1976 y 1982 las estadísticas se obtuvieron en forma más 

agregada! 

Cabe sefialar asimismo. que si bien es cierto que im~ 

portantes préstamos otorgados por organismos financieros 

internacionales J1an permitido a México In creación de la 

infraestructura de apoyo al turismo, esta faceta de la· I.E. 

- la indirecta - no se ha tomado en cuenta para el desarro

llo del presente trnbajo~ aunque se concluye de antemano 

que el pago de intereses y capital por concepto de dichos 

pr~stamos aunado al pago por concepto de I.E.D. provoca un 

mayor desequilibrio en la balanza turística. 

*Cuando se registr6 el tema de tesis (enero 1982) sólo exis· 
tía informaci6n s~bre IED en turismo y otras ramas hasta 19SO 
y por lo tanto aGn cuando se presentan datos más recientes, 
se opto por respetar el tttulo original del trabajo. . 
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HIPOTESIS A DEMOSTRAR 

En el presente trabajo se pretende demostrar dos hipó

tesis a saber: 

a) La I.E.D. en el sector.turismo incide ncg_ativamcnte 

en el desarrollo de esta actividad, provocando des

equilibrios regionales, monopolizaci6n de la oferta 

y una fuga de divisas encubierta. 

b) Las medidas adoptadas para regular a la I.E.D. 

especialmente en esta rama de la economia no han 

sido las adecuadas dando lugar a la expansión de 

corporaciones transnacionaies que desplazan al s~c

tor nacional, principalmente en la hotclerfa. 

Así, de esta forma, en el Capítulo 1 del presente tra

bajo, se presentan los antecedente~ de la inversión extran

jera en MExico seftalando los principales sectores de la ec~ 

nomía en los que se ha concentrado durante el presente si

glo, así como el origen de la misma y tos movimientos que 

por este concepto han ocurrido durante el periodo 1976-1980 

agregando además los 2 años finales del sexenio lopezporti

llista. 
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En el CAPTTULO 2 se hace una dcscripci6n <le lns poli

ticas adoptadas por el estatlo Pwxicnno ante 1:1 T.f:.n. so

bre todo a pnrtir dc·1917, cnfocílndosc en la "Ley para Pro

mover la Inversión Mexic:ina y Regular la Extranjera" de 

1973; finalmente se ~a un rcpnso a los recientes criterios 

de política econ6micn adoptndos para este renglón. 

E 1 el\ p 1 Tu Lo ) :llW 1 ¡ : a 1 :i ¡ JHT 11 s t ,. i ;¡ t ¡o r í s t i \.0

¡ 1 de 

N6xico desde sus origcncs hastn In nctunlidad destacando 

sus principales inrJh·adores) tos inst:·umcntos de ri11;11)l·j;¡

miento de esta :1ctivid:i<l, por ítltimo SL' 1!L'Sl·1·ilH'll lus 11ri1h·i

pnlcs puntos tic la políti•:a turístic:1 pnn1 198;)- l!JSS. 

P:ira concluir, el C!'>.PITULO 4 dL'St:1c1 lo:> mon-

tos de inversión e.xtranjcrn en la industria turísti1.:a dt' 

~l6xico para C'l pC>ríodo 19'h-1979 y 1982, las formas en que 

operan las cadC'nas hoteleras transnacionalcs, los ri1lcjco

misos ttLrist icos, prcscntnndo así mismo nlgtmos c:isos en 

los que se deja ver e] impacto econ6mico de la I.E.D. en 

est~ sector en los llamados polos de desarrollo turfstico. 

Al final se presentan las conclusiones así como el 

anexo.estadístico y la bibliografia utilizada. El trabajo 

se vi6 enriquecido con las observacianes del Lic. Guillermo 

Ramírez H., dir(,)ctor del mismo, de mi esposa y de amigos y 
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colegas, sin embargo, tanto los juicios emitidos en el 

mismo como las conclusiones, son de mi entera responsabi

lidad. 

A. C. G. R. 

Septiembre de 1984 



CAPiTULO 1 

ANTECEDENTES DE LA INVERSION EXTRANJERA EN MEXICO 
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En el presente capítulo se d~rá un repaso a los ante

cedentes de la inversión extranjera en nuestro país a par

tir de la época independiente . hasta nuestros días, desta

cando su participación por actividades económicas, los cam

bios sufridos en esta distribución y las repercusiones que, 

sobre la balanza de pagos y el desarrollo econ6m1co del 

país, ha tenido la misma. 

1.1 DE LA INDEPENDENCIA AL LIBERALISMO 

Nuestro país ha sido objeto de agresiones e interven

ciones punitivas por parte de naciones extranjeras: ya 

librada del coloniaje español nuestra débil e incipiente 

naci6n fue invadida militarmente por naciones capitalistas 

que vetan en México un magnífico lugar para acrecentar su 

poder. 

Si bien es cierto que España no se hab[a resignado a 

perder a México como colonia, pronto fue desplazada en su~ 

ambiciones por otros patses que estaban en franco creci

miento económico como Inglaterra, Francia y Estados Unidos. 

El primer tratado comercial que firm6 M~xico como 

pafs independiente, fue con Inglaterra en 1825. Asjmismo 

i . . 



durante ese lapso se "org:mi::aron en Londres siete compa-

fiías con el objeto de explotar minas de metales preciosos 

en México" 1/. Dichas empresas eran: Uni tcd Mexfran, 1\n

glo Mexicano, Real del Monte, Mexican, Tlalpuxahua y Guana-

juato que en conjunto invirtieron 10 millones de pesos. 

Otro mecanismo que Gran Bretaiia utili::6 para adentrar-

se en la economía de nuestro país, fue el de los emprésti-

tos aprovechando la necesidnd de rccursos financieros que 

~fixico tenia para poder desarrollarse ccon6micamrntc. 

nos fueron los empréstitos mds importantes que Ingla

terra colocó en 1824 y 1825, el de S~ de la Casa Goldsmith 

y el del 6\ de la firma Barclay, ambos sumaban 12'29l,647 

pesos y fueron destinados en su. mayoría al pago •te pasivo 

de intereses y gastos de administración de los mismos. 

Ambos empréstitos dieron origen a la llamada "deuda 

de Londres", y debido a las luchas internas por el poder, 

y por otro lado, a las intervenciones armadas por Estados 

Unidos y Francia, M~xico estuvo imposibilitado para cumplir 

con regularidad los compromisos originados por los empres-

l/ Ceceña• Jos~ Luis. "México en la Orbita Imperial" 
Editorial El Caballito. México 1975 p. 31 
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titos, por lo que " ... a finales del año de 1826 ya no fue 

posible cubrir ••• (las) .•. amortizaciones y ••• para •.• 1827 no 

fue posible pagar los intereses" '!:..1• 

Ante esta situaci6n, Inglaterra envi6 una flota :i Mé

xico con objeto de exigir el pago de la deuda; el Gobierno 

de Ju&rez, con todos los problemas que tenfa, se vi6 forza

do a efectuar la capitalizacidn de los intereses, Jo que 

provocó que la deuda fuera creciendo a pesar de los diver

sos pagos efectuados; asf en 1867, lrr deuda con este país 

ascendía a poco más de 70 millones de pesos, mas aparte 

3' 593,684 libras ... "por reclamaciones de ciudadanos ingle-

ses por concepto de dafios y perjuicios y prfistamos forzo

sos" l 1• 

Las inversiones francesas por su parte fueron mínimas 

en el período que se está: analizando. y por tanto no se fia

ra mención de ellas. 

Sin embargo, es necesario señalar que Napoleón I I i

tenia planes de expansi6n anexando a M~xico al Imperio 

Franc~s, mas éstos t.erminaron cuando el 19 de junio de 1867 

'!:_l Ceceña, Jos~ Luis. Oh. Cit. 

· ~_/ Ob. Cit. p. 39 
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del emperador Maximiliano, impuesto por los franceses, fue 

fusilado en el Cerro de las Campanas, .dejando adem6s una 

<leuda exterior de consecuencias desastrosas parn · el cr~di

to pOblico de nuestro pais. 

Los Estados Unidos de Norteamfi1ica por su parte, al 

decretar su independencia de Inglaterra (1783), empezaron 

a encauzar su expansidn; primero, por medio de su comercio 

ex~crior y posteriormente, con la anexi6~ de la Lousiana 

comprada a Nnpole6n llonaparte en 15 •iliones <le d6larcs, 

la "adquisici6n" de la Florida a Espafia, y, firu1lmentc~ 

·rcl movimiento hacia el Oeste" c¡uc aña<li6 die: nuevos cs

t~dos a la Uni6n Americana. 

Ln pol ít icn expansionista de los Estados Un.idos, en

contraba su base moral en la Dactrina Monroe, que en 1823 

promulga el Presidente del mismo nombre, y que en síntesis 

establecía la no injerencia de intereses europeos en Amé

rica Latina ya. que querían una "América para los america

nos••. 

De 1&46 a 1848 los Estados Unidos se anexaron 

2'263.866 kil6metros cuadrados del territorio mexicano, 

los . Cllales equivaUan a m:is de la mitad de la extensi6n 

territorial de nuestro país, a cambio de esto, el Gobierno 

·., , .. ·· · 

• ' ¡ 

·: .r ' 
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de Santa Anna recibió como compensación 12 millones de dó-

lares. 

Además, en 1853 México cedió a Estados Unidos una ex

tensión de 109,574 kilómetros cuadrad~s ante las constantes 

presiones de los gobiernos norteamericanos. 

Las contradicciones entre el norte y el sur de los Es

tados Unidos desembocaron en una guerra· civil que, de 1861 

a 1865, sígnific6 " ••• una pausa, en la acción expansionis

ta de ese país en contra de M~xico~ !/ 

En suma, la intervención norteamericana en nuestro 

pats en esa época, tuvo m~s rasgos de agresión militar di~ 

recta que de tipo financiera y comercia!, ya que éstos eran 

de escasa importancia ante la preponderancia ele los capita

les ingleses. 

Sin embargo, las intervenciones norteamericanas de esa 

época perjudicaron a nuestro país al despojarnos de más de 

la mitad del territorio. 

Por otra parte, si bien es cierto que la inversi6'n ex-

1f Ob. CH. p. 29 



tranjera era escasa ••• "ya habí'a ejercido una importante 

influencia ••• (tecnolór,ica) ••. y ••• (dc) ... reforzamicnto y 

difusi6n de las relaciones capitalistas" ~1 • 

6 

Asi, al triunfo de los liberales, la cconomia nacio-

nal se encontraba en p~sirnas condiciones, la agricultura 

estaba en crisis debido a falta de vías tle comunicación, 

tierras ociosas, escasez.de cr~dito, cte. 

La industria por su parte, era débil y giraba en tor

no a 1as plantas de hilados y tejidos; el taller y la pc

quefta empresa local constituían las unidades de prod\rcci6n 

pr~ominantes. 

Para lograr un rápido desarrollo~ los liberales enca

bezados por Juárez y Lerdo, yn habían puesto en marcha unn 

serie de medidas entre ' las que· se encontraban: la expro

piaci6n de tierras ociosas~ la libertad de comercio (tanto 

de mercancías como de mano de obra), el desarrollo de vías 

de comunicaci6n, etc. 

TambHin sostenfan que ••• "la colonizaci6n extranjera 

De la Pefiay Sergio. "L.a Formaci6n del Capitalismo en 
M~xico". 
Editorial S. XXI. Mhico 1975, p. 116 

:, . , 
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o e'l comercio sin trabas con el exterior .•• " -'ser1'.an 

suficientes para alcanzar el progreso deseado. 

Dichas tesis liberales se aplicar1an en forma defi

nitiva durante el mandato de Porfirio Díaz (1876-1911), 

que se analizar§ a continuaci6n. 

1.2 EL PORFIRISMO ' 

Las políticas de corte l iheral qur· se aplicaron 

durante los casi 30 años que du.ró la "paz porfiriana". 

dieron como resultado un aug~ en la econrimia del pais 

reflejado en el fortale.cimiento del comercio exterior, 

de la industria. vias de comunicación, instrumt-ntos fi~ . 

nanciero~ y agricultura de cxportaci6n. 

-----·--·-·-------
§_/ Aguilar, M. Alonso. "Dialéctica de la Economi'.a Mexi

cana" Edit. Nuestro Tiempo, P• 101-102. 



Sin embargo, el sector agricola tra<licional fue des-

plazado y la estructura de la economía se moJific6 al dar-

se un mayor aug~ a los sectores secundario y terciario, y 

a la agricultura de e~portaci6n. 

Asimismo, en el aparato productivo del país :111mcntaba, 

eQ forma paulatina, la injerencia Je Estados Unidos y por 

otra parte la influencia europea iba disminuyendo. 

~o obstante esto, parn alcanz~r cJ progrc~o era necc-

sario, según el esquema porfi ri~aa, "contrat;:1r 1111cvos cm-

préstitos_ .• (para obras pública~·)y :itr:1l'r .. invcrsíonist;is 

privados del exterior para el Jes~rrollo de cmpr~Nn~ Je to-

do tipo empezando por lns JcJicadns a la explotación de 

los recursos" ZI. 

Asi pues, se le di6 entrada libre ~1 capital extran

jero para que "impulsara» la econom!a del pa!s, y al ter

mino del régimen porfirista, el panorama que presentaba la 

Inversi6n f.xtranjera Directa, era el siguiente: 

!.J De la Peña, Sergio. Ob. Cit. ~. l 64 

' 
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CUADRO No. 1 -------

INVEP.SION EXTRANJERA DIRECTA A 19·11 

ACTIVIDAD No. DE EMPRESAS CAPITAL 
(millones de pesos) 

·-------· -------·---·-----------··--·· --··-----------
Ferrocarriles 
Bancos 
Minería 
Industria 
Electricidad 
Petróleo 
Agricultura 
Otras 

T O T A L 

8 
28 
29 
25 
13 

3 
14 
1 o 

130 

183 
2· 19 
2 76 

9l. 
g5 
97 
66 
14 

----·--·---------
1.042 

Fuente: José Luis Ceceña, "México en la Orbita Imperial", 
Ediciones el Caballito, México. 
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De las 170 sociedades an6nimas m5s important~s ;.¡l fi-

nal del régivicn por(i rista, el capital cxtr:rnj ero control;.i-

ba 130, o sea el 76';,, y el capital de 6stas ascendfa a 

1042 millones de pesos, lo que representaba e1 63.2~ Jcl 

total de "las 170-". De <."Sta forma la l.E.D. se concentra-

ba en Minería (~6.S':i), Bancos (21.0~) y Ferrocarriles (17.6':,) 

y en menor medida en retr61eo 9.3'., EJectricidaJ 9.1~ , 

Industria ~.Bt , Agricultura 6.3~. y otros 1.4':. Esto 

se debía a que la minería constituía un sector de exporta-

ci6n, mientras que los bancos servían para fin3nciar las ac-

tividades de las empresas extranjeras y los ferrocarriles 

falilitaban ln comcrciali:ación al exterior por mcllio de 

las rutns al Puerto de Vcrncruz y a la frontera con E~tados 

Unidos. 

En la industria petrolera Ja I.E.D. cubr1a casi el 

lOO'i. del total, dejando sólo entre 1 y 3~ de la inversi6n al 

capital nadonal §_/, ya que, durante el porfiriato las com

pafiias petroleras extranjeras - Mexican Petroleum (E.U.A.), 

Cia. Mexicana EI:Aguila (Inglaterra} - gozaron del derecho 

de importar, libres de irnpuestoi, la maquinaria necesaria 

pari sus operaciones, as! como la exenci6n en los pagos de 

impuestos internos, con excepción de el del timbre. 

~feyer, Lorenzo. "México y Estados Unido-s en el Conflicto 
Petrolero 1917.-1942" El Colegio de México CEI México 
1981, p. 19 
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Cabe señalar que a fines del porfiriato, el capital 

británico en esta industria abarcaba el 61.St, mientras 

que el norteamericano era del 38.51, dicha proporci6n cam

bi6 a partir de 1917, cuando los Estados Unidos expandie

ron sus capitales en esta rama que - dicho sea de paso -

no sufri6 perjuicios considerables por la gesta revolucio

naria debido a que las principales zonas de explotación 

petrolera se hallaban geogr~ficamcnte retiradas de los 

principales sitios de combate. 

Asimismo, l~ inversi6n forinea participaba en ~ empre

sas m~s de "las 170" con un capital estimado en 239.9 m1-

llones de pesos, lo ·que aumentaba su particp:ición al 77. n 
dentro .de este mismo grupo.· En cuanto al orígen de la in·· 

·versión extranjera en aqu,ella época este se muestra en. el 

siguiente cuadro. 

~. . 



CUADRO No. 2 

OR1GEN DE LA INVERSlON EXTR/\N.IERi\ EN MEX1CO 

TOTAl. 

Capital 
Ext r:mj ero 

(1910-1911) 

EMPRESAS* 

f 70-

l39 

CA~TTAL 
(millones.de pesos) 

1 650 

1 28l 

.. 
" 

100 

7.7 

12 

------··--
Estados UniclO-s 

Inglaterra· 

Francia 

Capital 
·Mexicano 

Gobierno 

Sector Privado. 

53 

so 
46 

54 

z 
sz 

720 

390 

222 

3S8 

238 

159 

Fuente: Jos~ L. Ceceña. Ob. Cit. p. 63 

44 
24 
13 

23. 

14 

9 

* Incluye a las empresas con participaci6n extranjera y 
debido a que uno- o niás pa'l'.ses participaban en una sola 
empresa los parciales no coinciden con el total. 

··-
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Los tres paises mencionados en el cuadro anterior for

maban, junto con los miembros de la oligar~uía gobernante 

y los empresarios privados, los grupos de poder que contro-

laban el país. 

En lo referente a la Deuda Externa, o. sea la Inversi6n 

Extranjera Indirecta, su monto creció de 1886 a 1Y10 Jiez 

veces alcanzando en este último año la cifra de 25C mil lo-

nes de pesos de los cuales un 65.8\ se le uebía a Francia, 

16.S\ a Inglaterra, 11.6\ a Estados Unidos y el resto a Ho

landa y Alemania L5.4 y 0.4\ respectivamente). 

Gracias a la. "paz porfiriana•• (una .estabilidad políti

ca de casi 30 afi'os}, la in;dustria, ia minería y otras act.i

vidades crecier~fr y. se mod~rnizaron . pero a un costo social . 

muy alto, ya que mientr~s ~na pequefia minorfa disfrutaba de 

lujo y comodidades importadas de Europa, miles de habitantes 

sufrían de hambre y pobreza, demandaban mayor reparto de ri

queza y participaci6n polftica. 

1.3 . LA EPOCA POSTREVOLUCJONARlA (1~17-1940) 

Como resultado de las luchas internas que entre 1910 

y 19l7 se dieron en · M~xico, surge un-a clase gobernante que 

. --:, ·· . 
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con la Constitución dC'l 17 logra la formación de un estn

<lo moderno. 

El contenido nacionalista de la Cartu Ma~na provocó 

una serie de ataques por rarte, principalmente, J~ Jos mo

nopolios extranjeros que en aquella 6poca dominaban !:is in

dustrias de min~rin y petr61eo. 

Su artículo 27 señala el derecho de l:i nación sobre 

el !:'uelo, Sltbsuelo y aguas dentro de Jos límites ucl teri-i

toric n:icionnl, y su dominio sobre mineralc~ o suhst:mcias 

rn vetas, mantos r yacimientos; asímisl'lo, contiene 1;1' prohi

bición, entre otras, de que "por ningfm motivo podr:ln los 

extranjeros ndqui~ir el dominio directo sobre tierras y 

aguas, en una faja de cien kil6metros a lo largo de l~s 

fronteras y tlc cincuenta en las playas". 

Las coristantcs presiones que los gobiernos postrcvolu

cionario~ recibieron por parte de las potencias extranjeras, 

impidieron que estas medidas constitucionales se aplicaran 

total e inmediatamente. 

Citando sólo un caso, el gobierno de Alvaro Obrcg6n •.• 

· "hizo importantes concesiones principalmente a Estados Uni

dos ••• () ••• la no retroactividad del artículo 27 constitu-
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cional, y ••. en casos de expro;iiación de bienes propiedad 

de extranjeros se pagaría en efectivo en el momento de rea-

l . 1 ( )" 9/ izar a . • . - . 

Este hecho inmovilizó a los gobiernos poster1ores al 

de Obregón, además de que tuvieron que resistir los constan-

tes embates por parte de Estados Unidos. los cuales susren-

dieron temporalmente sus presiones al entrar en la crisis de 

1929. 

Para ese año la deuda externa era de t ,395 millo;}cs de 

pesos. de los cuales "el 28.9i se debía a L;stado;; Unido~:, C'l 

. !U/ 
27.8\ a Francia y el 20.7'1. a Inglaterra princi.palmcnt<.>" 

Las inve~siones norteamericanas a·1929 .asccndian a 682 

millones de d6Iares y las inglesas, a ~60 millones de lihras. 

Es en esta época que. "en México, él capitalismo dC' Es-

t d 1 · d " l l / d l G b 1 L# a o se conso i a... - , ya que urantc e o. 1crno le a·-. 

zaro Cárdenas se adopta una politica nacionalista, populis· 

ta y antiraperialista, dando lugar a una reforma agraria, a 

la expropiación del petróleo y a la or~~nización, por parte 

------ ---------·-·"' 
Q/ Ccceña, José Luis. Ob. Cit. p. 115 

.!.Q.I Ob • C i t • p • 117 

11/ Carri~n, Jorge "La Jnvcrsi6n Extraniera y el Desarrollo 
del Imperialismo'', en Polftica Mexi~ana sobre Inversiones 
Extranjeras, Instituto de Investigaciones Económicas~ 
UNAM 1978, p. 3:> y s.s. 
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<lcl Estado, ele ios obreros y l·;11npcsinos. 

De C'sta íorma muchos J;1tifundios propiedad lll' l'Xtr;111-

jcros fueron expropiados y repartidos entre los campesinos, 

como los ubic:1Jos en la zona :i1godont>r:i de l:i Laguna en el 

Estado de Durango. 

En lo r<.>fcrcntc;: las t;•mpresas petrolc-ras c:ihc sciíal:1r 

(jU<.' en !922 hahí:rn alc:1n.:allo su mayor ¡HoJun:ión, sin cmh;1r

gc .. C:c$pu'5s de 1926 a r:ii: dl' nuevos Jcsn1hrimientos de l·ru

dc l.'O otros p:iiscs - \'erw:uclu y E.U.A., prinL·i¡1:1lml'ntc; la 

1.E.ll. en este sector ohscrvó una sc.>n:;ibll' crida, ¡1or lo 11uc 

las empresas extranjeras presionaron al gobierno con ta ame

naza de ah:rndonar el pai'~ si no se les rc-ducfo en mayor me

dida los impuestos, 1,:osa que finalmcnt<' consiguieron. 

i\l iniciarse- el pcríodo Card<."nista, las c.-mpn•sas sq~tú~ 

ron actuando en forma prepotente y una serie de s~tuacioncs 

tuvieron como corolario e1 hecho de que no cumplieron un au

mento de salarios a sus trabajadores, lo que, entre otras 

razones, dieron herramientas al Estado para efectuar la ex

propiación. 

Por otra parte, la or!!anización de las masas obreras 

por parte del Estado afectó a "empresas pequeñas y medianas 



17 

que contaban con capital cxtrnnjcro, y que, nl no satis

facer las demandas de aquellas optaron por retirarse del 

país o se transformaron en cooperativns" .!11 • 

Para 1935 la Jnversi6n Extranjera Uirecta nlcan:nhn 

un valor en libros de 3,900 millones de pesos, lo cunl re-

presentaba el 22.9i del Producto Nacional Rruto, que para 

ese mismo ano fue de 17,0J9 millones de pesos. 

tl Presidente Ldza:o Cárdenas nacional1z6 las compn-

fiías extranjeras q~c explotaban la riqueza petrolera del 

país·; dichas empresas eran principalmente inglesas, hol.in

desas y americgnas. · Por otro lado, .la Reforma Agraria •1~ 

vada a cabo por .est.e gobierno, afectó grandes latifondios 

propiedad de empresas ·nortearr.eri canas. 

Ante estas medidas, ..• "las Inversiones F..--tranjcral? 

Directas se habfan reducido a 2,262 millones de pesos para 

19(0, Gltimo afio del gobierno Cardenista, que comparados 

con los 3,900 millones de pesos de 1~35 significaba una re

ducción del 42'!,'i .!l1• 

lY 
-----···----·- · .. ·-·-------·--·-·-·- ·--··- --- -· -- -·--- ···----- -----

Wright. J~arry 1(. "Fore1gn Gntcrprisc in Mexi.co: Laws & 
Policics" Universi ty of North Carolina Press. _Chapel 
Hill 1971, p. 69. 

]]./ Ccceña, José Luis. Ob. Cit. p. 124. 
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De . esta forma L'l total Je la r .E.D. p:¡1·:1 ('S~ :1110 Sl" 

cncontrab:i <listribuído por ~tl·tivida<les dt' 1:1 si,!!nícntl' 

manera (ver Cuadro ~o. 3): 

Transportes y Comu11icacioncs 3 l.(¡ " ,, 

Electricidad 31. 4 

~li n<' ría !.3. \) 

r ú<lust r i :1 i. 1 

Comen· io 3.5 

Agricultura l. 9 

Petróleo 0.3 

Otros 0.3 

lOO.O • 
" 

===--=~ 

Esto significa qu<' ante- 1:1 ~xpropiación petr.ol<'T:i, C'l 

capital extranjero dcsconfiaha dct JOhicrno mexicano que, 

sin cmhnr~o, no provoc6 con esa medida un reti r o masivo de 

c:ipit.:lles, sino un:i redistribución <l<' los mismos a otras 

ramas de :ictivida<l que presentaban mayor rentabilidad n lo~ 

inversionistas corno la electricidad, transporte, industria 

manufacturera. comercio y agricul~ura. 

l.4 LA INVERSlON EXTRANJERA DIRECTA ENTRE 1940 Y 1980 

A partir de 1945 en que- termina la Segunda Guerra MU!!, 

dial. las relaciones econ6micas internacionales sufren un 

··_.:. 
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cambio debido a •.• "la formación de integracionc:; econ6micas 

regionales y el establecimiento de mecanismos multilatera-

les para eliminar la discriminación en el comercio mundial" 

..! .. ~/ 1 a creación de organismos financieros internaci ona1es 

y la restricción monetaria de los Estados. 

A lo anterior, se añade la expansión acelerada de las 

naciones industrializadas y la exportación de sus t"ceden

tes de capital con fines de inversión; est~ succdi6, en par-

te, porque el sistema cBpitalista perdió mis de lu mitad de 

su mercado europeo ya q~e éste pasó a formar parte del sis

tema socialista después de la Segunda Guerra nundial. 

De esta forma empieza.el traslado masivo de c•witales 

hacia un nuevo y prometedor mercado: América Latina. Surge 

entonces lo que Sep6lveda y Chumacero llaman "el desdobla

miento trasnadonal de las empresas" lS/ 

Es así que surge la empresa internacional como un ins-

tru~ento de la Inversión Extranjera Directa y que constitu

ye un factor de dominio de los países altamente desarrolla

dos sobre los subdesarrollados y los que están en vtas de 

desarrollo. 

.!..Y 

~/ 

Sepúlveda Bernardo y Chumaccro Antonio. "I.a Inversión 
Extranjera en México". Fondo de Cut.tura Econ6mica 1977, 
ME:xico, p. 9 
ldem. 
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Los Estados Unidos se constituyen desde ese momento 

en el princi¡nll cxport:tdor de capital, t:rn C'S asi', tJUl' y:1 

para 1970 se estima que sus filiales prod11cenm c-1 l'Xtr:111-

jero tiO mil millones de dólar('s anuall'S, ei fra 1111Kho rna-

1 d 
. . Hi/ yor a a e sus propias cxportaL· tonl'S -·- • 

De esta forma, siendo ·el capit:1l nort<.':11u<.'ricano el qm' 

reali:a mayor número úc- invcndon<.'s rucr:1 de su pafs, junto 

con otras nacíonc:-> industri:tlizadas, S<.' ha ohserv:11lo una in-

jc1·cncia creciente de corporaciones d<.' estos. paí:->t'S en l:ts 

economías di.• los país-es subdl's-arrollndos. 

1.4,l DESTINO QE LA E.Q. 

~n este apartado es necesaria hacer una división ero-

nológica para anali:ar más adecuadamente este aspecto de 

la l.E.D. De esta forma analizaremos los afias de 1940, 1950, 

1960 y 1970 par~ posteriormente analizar el período 1971-

1914 y el que va de 1975 a 1980, lo anterior se debe a que 

las diferentes fuentes consultadas presentan distintos nive

les de agregación o clasificación de las ramas: Según se 

aprecia en el Cuadro No. 3, es a partir de 1940 cuando la 

Inversión Extranjera se enfoca hacia otras actividades 

mas dinámicas como son la industria y el comercio, debido a 

,}!/ Oh. Cit. p. 13 



,... 
N 

CUADRO No. 3 

Valor de la Inversi6n Uxtranjera Directa por A<.:tivida<les - año~ selcccion:idos L (1940-1970) 

(miles de d6lárcs) 

ACTIVIDADES --1._2_.4 o 1 9 5 o __:.!_960 1 9 7 o __._..... 

i º· <¡, t " 
Agricultura 8,309 1.9 41104 0.7 19,428 1.8 30,896 1. l 

Minerfa · 107,530 23.9 111, 83 7 19,8 168,843 15.6 155,444 5.5 
Petróleo 1, 172 0.3 11,895 2.1 21 ,sso 2.0 26,315 0.9 . 
Industria 32,005 7. t 147 ,800 26. l 002¡236 55.7 21083,096 73l8 
Construcci6n 4,797 0.8 8,86Ó o .. 8 9,768 0,3 

Electriddad 141,240 31.4 136,815 24. 2 14,8553 1.4 2,974 O.t 
r.omercio 15,716 3.S 70,140 12.4 196, 1'11 18. l 436,178 15.S 
Transportes y 

31 .6 Comunicaciones 142,016 75,354 13.3 ~0,742 2.8 7,920 0.3 
Otras 11 1,122 0.3 3, 170 0.6 18 ,S78 1.8 69,681 2.S 

TOTAL 449,110 100,0 566,002 100.0 11081,313 100.0 2'822,272 100.0 
aes=•=es= :aéc:h:i~ :,.cas2cca :uu:::~ ~=~-=::r12::u1:.. ce=== :1:u:u1:i==~= ::u:u:1::11 

Fuente: Banco de México. Presentadas por Scpúlveda y Churnacet6 ºLa Inversión Extranjera en ~it;xico" F.C.E. 

Notas: a) No incluye 116.5 millones de dólares correspondientes a la compra hecha por el gobiemo de las 
-- empresas eHktricas. . · 

1/ Conprende: Setvicios prestados al pliblico; instrucci6n pliblica, organizaciones comerciales y 
- profesionales; organizadones obrerus; servido$ juddicos; servicios ti?cnkos; teatros y ser .. 

vicios concixos; servicios de esparcimiento e:xcéptd teatros y cinen\át6grafos (incluye hoteles), 

.... 
· .. · 
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la polftica nacionalista del Estado sobre la agricultura y 

el petróleo. 

Sin embargo, a partir del Gohicrno de Av11a Camacho, 

las políticas nacional istns se frenaron, lo q-ue contri huyó 

- entre otras razones - ·a que los inversionistas uxtranjeros 

recobraran la confianz:1 en e1 Estado Mcxfr:rno y C'l rumbo que 

éste tomaba. 

fue asf, que, por ejC'mplo, la inJustria <le transforma

ción. co-bró un gran impulso, ya que de capt:tr el 7. g dC' la 

I.E.D. tot;d en 1940-, rasó ;_i ha.cerio en 26. n. l'n 19"50. En 

este hecho influyó 1:1 Segunda Guerra ~·lunJ.i:il porque f1ll' un 

fuerte estímulo ¡iara la industrializ:ición del país, debido. 

a que por un lado las importaciones de bienes manufactura

dcs que realizaba anteriormente México, cayó- considerable

mente al entrar en dicho confli~to nuestro principal pro· 

veedof: Estados Unidos. Simult5ncamente la dcm:inda externa 

de ciertos productos nacionales tales como textiles, :ilimen· 

tos, tabaco, fibras y qufmicos se incrementó debido a la eco 

nomía de guerra existente en ras principales potencias mun

diales. 

Estos acontecimientos abrieron nuevas vosibilidades 

de inversi6n en la pioduccidn de bienes de consumo, no s61o 

: 



23 

para abastecer el creciente mercado interno - sustituyendo 

a la- vez, importaciones - sino también para aprovechar tam-

bién la~ posibilidades de exportaci6n. 

Estos estímulos a la inversión, en general se acr~cen

taron en el gobierno de Miguel Alemán (1946-1952) quien ade

más acept6 abiertamente la entrada de capital externo al 

país ya que se consideraba que contribuiría en forma impor

tante a la industrializaci6n del mismo. 

Lo anterior aunado a las exenciones· fiscales con~edidas 

al sector manufacturero por Rufz Cortines hicieron aumentar 

a SS.7i la participación de esta rama en el total de la l.E.D. 

en 1960 apoyándose adem~s en la estabilidad polltico-econ6mica 

del país y en las enormes expectativas de ganancia. 

Para 1970 la I.E.D. en la industria de transformaci6n 

equivalía al 73.8\ de la I~E.D. total, corno consecuencia de 

el sistema proteccionista que el gobierno otorgó a las em~re~ 

sas nacionales, mismo que aprovecharon las empresas transna-

cionales para su expansión~ 

Este impulso a la industrialización junto con el gran 

número de obras públicas de jnfrae~tructura realizadas duran

~e el periodo analizado (1940~1970), fomentaron el desarrollo 

•• i.· 
,,· 



del comercio, y por consigltit'ntc atraj<.'ron 1n l. LD. hncia 

este sector, de tal form:t 'lllt' del 3.5~. que tenía l:i p:uti

cipación en la T.E.D. total t'n 1940, file crcd<.'ndo - 1950, 

12.H; 1960, 18.1'!. -.hasta alc:.in::ar el 1S.S~. en 1970 que 

si bien resulta una Jisminuci6n en t6rminos relativos, no 

refleja el hecho que d~ 196.1 millones de d6lares en 1Yh0 

haya pasado a 436.1 en 1970. 

En lo que respecta a fa mincrfo, la J.C.ll. h:i ido dis

m.inuycndo su participación en este sector l·omo conscl'uencia 

de l<is políticas de mexic:ini::ación del gobierno mcxic:rno 

que tuvieron como ejemplo m5s dcslacado, la adquisil'ión de 

la parte mayoritariil d<.' Ja J>an 1\meri1::1n S11Iphur Co. en 19h7, 

la m:'ís importante empresa a:ufr<-'r:i de Méx ko, durant<.' el 

mandato de Diaz Ordaz. Paulatinamente ta 1.E.D. en minerfa 

ha estarlo relep.:1da a una participación por c-omplcto minori

ta ría. 

De igual forma la I .E.D~ en L.1 rama de servicios públi

cos - electricidad, trarrspO'rtes y cornunicnciones - disminu.y6 

su participaci6n como consecuencia de la mexicanizaci6n de 

empresas como Teléfonos- de México en f958, la de American & 

Foreign Powcr Co. y Mexican. Light and Power Co. en 1960. Es

tas medidas devolvieron al Estado el control de sectores es

tratégicos para auJ11entar la soberanta en el desarrollo eco

n6mico del pafs. ' 
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Como consecuencia del impulso a la industrialización 

y al comercio, se lograron desarrollar actividades tales 

como el turismo, los servicios de publicidad y técnicos. 

etc.; en donde el capital extranje1·0 invirtió en forma cre

ciente ante las altas espectativas de ganancia. 

Así, por ejemplo, el rubro de otras actividades con 

I. E. D. - Cuadro No. 3. - mostr6 un crecimiento notable ya 

que de representar sól~ el 0.31 de la I.E.D. total en 1940 

pasó a 1970 a particinar con un 2.51, creciendo a una tasa 

media anual del 14.7 1 durant~ eJ per!odo ~encionado. 

La I.E.D. en la rama petrolera por su parte, sólo se 

dirigi6 hacia la petroq~fmica secundaria, teniendo una p~r

ticioaci6n de entre 0.31 y Z.1\ du~aatc el . lapso l940-T970. 

Por último la I .E.D. en la rama d'e la constTUr.ción ha 

tenido una participación tan s61o en las empresas cemeri.te

ras las cuales paulatinamente se han .mcxicaniz.aao, por lo 

q.ue entre 1!}50 y l970 credó s6lo a una tasa media anual 

del 3. 6\ .. 

Los siguientes periodos a analizar 1971-1974 y 1975-

1980 - Cuadros Nos~ 4 y S respectivamente - sé caracteri

zan oor un comportamiento m:is o menos uniforme por parte 

de la I.E.D., ya que si bien la ley de 1973 puso en aleTta 
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CUADRO :\o. 4 

Invcrsi6n Extranjera Directa en H~:dco por Mti vidades 

1971-1974 

(millones de dólnres)ll 

ACTIVIDAD 1971 . i 1972 \ 1973 i 19 74 \ 

TOTAL 2'997.4 100.0 3' 17 4. 2 100.0 3'622.6 100.0 4'275.4 100.0 

Agricultura 35. 4 1. 2 40.2 1. 3 45.0 1. 2 s 1. 5 1. 2 

Minería 134. 5 4.:; 150. 7 4. 7 17 3. 1 4. 8 238. 4 s.s 
Petr6leo 7. 3 0.2 8. 1 0.3 7. 8 o.z 13. 6 0.3 

Industria 2'253.8 75.Z 2'377.S i4.9 2'762.4 76.3 3'260,6 76. 3 

Construcción 6.8 0.2 4 . 8 o. z 5.6 o. 2 5 , 4 o. 1 

Electricidad 2.8 0.1 2. 8 o. 1 3.0 o. 1 3.0 o. 1 

Comercio 473 .6 15. B 514. 9 16. 2 534.3 14 . 7 564 .1 13.2 

Transportes 8.3 0.3 1 o. 1 o. 3 10. 5 0.3 11 . 2 0.3 

Otros 74. s 2. s 64.7 2.0 80.5 2 . 2 127. 3 3.0 

FUENTE: Datos del Sancd de México, presentados por Nacional Financiera en "La Economtn Mexicana 
en Cifras" México D.F. 1978 p. 404. 

El valor de la inversión es acumulado al 31 de diciembre de cada afio y csU formado por l.os 
siguientes conceptos: a) capital sociul; b) reserva de capital; c) superá~it ~déficit; 
d) deuda con la matriz a largo plazo; e) deuda con la matrit a corto plazo; f) utilidades 
del ejercicio . 

.!i_crt.!: CÚras Preliminares. 

. :• .. 
., 
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CUADRO No, 5 

Distribuci6n Porcentual de la Inversión Extranjera Directa 

por Sectdres Económicos (millones de dólares) 

SECTORES 1975 1976 1977 i 1978 1979 . % 1980~ 

Industria de 
Transfonnad6n 3'769.4 '15.1 4'019.9 76. l 4'292.0 76.0 41682.4 17. 7 5 1214.1 77.1 6'559.8 77.S 

Coioorcio 571.9 11.4 580.0 10.9 667.0 11.8 598.4 9.9 636.5 9.3 754.S 8.9 

Servicios 350 .2 7.0 414. 1 7.8 412.S 7.3 473.7 7.9 sas.2 8.6 716.S 8.5 

Industria 
Extractiva 317.6 6.8 234.4 4.4 262.9 4. 7 263.9 4,4 332.9 4.9 419.6 s.o 
Agropecuario a.o 0.2 7.4 0.1 8.5 0.1 7.8 o. 1 7.5 0.1 8.4 0.1 

roTAL 5'016.7 100.0 s•3 js,s 100.0 51642.9 100.0 6'026.2 100.0 6'836.2 100.0 8 1458.8 100.0 

Direcci6n General de Inversiones Extranjeras y Transferencia dd Tecnología, Secretar!a 
de Patrimonio y Fomento Industrial. Anuario Estadistico. México 1981. 

Nota": Inform'áción al 31 de didembte. 

: ·· ;. · .. · .. . : :, . . : . 
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a los capitalistas extrnnjeros, su ·demasiada flexibil itlad 

los tranquiliz6 así como los constantes estímulos fiscales 

que siguieron recibiendo de parte del gobiern·o. 

Así, para 1971, el monto de capital extranje~o en el 

sector comercio fue de 473.6 millones de dólares y en 1976 

a~cendió a sao.o con una tasa media anual de crecimiento 

del 3 .4L 

Asimismo. para el afio de 1977 la cifra era de 667.0 

millones de dólares mientras que en T980 era de 754.S mi

llones, siendo su crecimiento anual en este período de 3.Tt. 

La importancia que ha ido adquiriendo el capital ex

tranjero en la economía nacfonal se refleja en los totalc~ 

que muestran los Cuadros 4 y s. 

De 1971 a 1976 el monto de la I.E.D. pas5 de 2.997.4 

millones de dólares a S~.315~8~ lo cual ind1ca que en este 

período creció. aproximadamente un 100'&. 

Por lo oue se refiere al perfodo de 1977 a 1980 las 

cifras fueron de 5,642.9 y 8~458.8 millones de dólares res 

pecth·amente, esto sismificó a su vez un crecimiento en 

este renglón d~ casi un 601 en 4 anos. No obstante, este 

crecimiento fue en base a reinversiones de utilidades ge-
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ncradas en el pafs r no fuc.•ron C'ntradas de· capital frcsl·as 

lo que se explica con las menores tasas mcJias de creci

miento anual de anteriores periodos; esto dn cuenta de la 

cauteln con que el capital externo estaba. tomando el <lcs:i

rrollo econ6mlco del pars para esos anos. 

Para poder hacer completo este anifllsis falt:i r<'visar 

otro tipo dC' estndísticas, crntn.' las cuales cstñn aquel tas 

que muestran la participación porcenttwl <lcl capital extran

jE·ro dentro de empresas ele divcrsns :1rtivid:lllc-s c~·on6mil':1s. 

Los datos obten.idos en esta fornw para 1970 y 19SO 

(Cuadros No. fJ y 7 , rcspectivnm,'11te·1 muci;t.ran lo siguit•n

tC': 

En T970 de un total. de 1.L07 ómprcsas con J.D.D., cer

ca del ?Oi (732) contab¡m con mtis de 5:-0 a ·10oc;. de capital 

externo en su e.apita! soci;il y ta.n sólo el 4t (36-5) tenían 

participacion· minoritaria - entre el 5 y 50'1, - de T .E.D. 

Esto en parte se debe a que, el gran impulso que se 

le <lió al sector manufacturero, como se vió anteriormente, 

permiti6 que el Estado aceptara un nfimero considerable de 

empresas con 100' de l.E.D. ya que~ se suponía, otorgaban 

una importante aportaci6n con su tecnología, capital fresco 

y creación de empleos para el d·esarrollo económico del país. 
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CUADRO No. o 

Clasificaci6n de Empresas segOn el Rrado de parti~ipaci6n del 

capital extranjero en su capitai social (1970) Actividades 

Se lcccidnadas 

----~---------------·---·--·------------------------; 

ACTIViDADES ECONOMICAS 

AgricultUta y Si1vicultuta 

Minería 

Indu~tria Manufatturera 

'frauspórtes Aérés 

Restaurantes, caf~s y otyos 
establecimientos que venden 
bebidas y alimentos · 

~otelesr casas de huEspedes, 
campamentos y otros lugares 
de alojamiento 

p A R T r e I p A e l o N E X T ·R A N J f: R A 

Total de 
EmpresJs 

14 

113 

1 ' 1 07 

19 

9 

31 

··---···--·----------------------1 
De S'!. a 
menos de 
25, 

6 

45 

6 

De 25~ .De más de 
a 90' 50t a menos 

de ?5°;, 

.77 

320 

~ 

8 

3 

2 . . 

119 

.2 

De 75°;, a 
menos de 
1ooi 

2 

74 

2 

De 10oi 

10 

31 

549 

15 

s 

13 

FUENTE: Banco de MbÍco, citados por Sepúlveda y Chumacero ''La Invcrsi6n Extranjera en México" 



... 
11') 

CU:\DRO No, 7 

Sociedades Mexi~anas con Farticipaci6n de Capital Extranjero y su Distribuci6n 

por Sectores Econ6micos a 1980 

--r-------· _ __.____ __ 

No. ele 
Empresas 

p A R T I e I p A e I o N E X T R A N J E R A 
SECTORES 

Agro1>eéuario 

Industria 
Extractiva 

Industri:i de 
Transformaci6n 

Comercio 

Servicios 

TOTAL 

29 

260 

2'820 

l' 2 t 3 

11 109 

5' 431 

¡--~asta 'l, De 25.0\ 
1 24.9'1. a 49.0'l, 

__L------·~~--
1 
1 

o. s 1 

¡ 
4. 8 

52.0 

2 2. 3 

20. 4 

100.0 
' ·----"---

:rn 

209 

99 

116 

7. 7 

7.4 

R.2 

1o.5 

8.Z 

9 

212 

1'07!j 

373 

447 

2 1 116 

31. o 

81. 8 

38. 1 

30.7 

40.3 

39. o 

lnformaci6rt al 31 <le diciembre. 

De 49. H 
a 100,0t 

20 

28 

1'536 

741 

546 

21 871 

69.0 

1o.8 

54.4 

61.1 

49.2 

52.8 

T O T A L 
(%) 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

FUENTE: Dirección General de Inversiones Extranjeras y Trahsferencia de! Tecnología, Secretaría 
de Patrimonio y Fomento Industrial. ~Anuario Bstadístic6 México 1980. 

. '• ' 



Ademfis el hecho de que no existiera una ley hasta ese mo

mento - 1970 - precisa para regular la I.E.D. orillaba a 

analizar individualmente cada proyecto cediendo al máxieo 

ante las peticiones de las E.T. para colocarse en México. 

La política del "desarrollo estabilizador" echando 

mano de la "Ley de Industrias, Nuevas y Necesarias" propi 

ci6 la concentraci5n de la I.E.D. en las ramas mis dinámi

cas - por su crecimiento y rentabilidad - del país. 

En agricultura y silvicultura las 14 empresas regis

tradas con I.E.D. (o sea el 100\) cuentan con} cl mismo en 

una proporción desde más del 50\ hasta el 1ooi. Esta con

centraci6n se refiere a la transformaci6n de los productos 

de estas ramas,especialmente en lo qcc se refiere a la in

dustria alimenticia y de empaque (cartón y papel). La con

centraci6n en otras activid~des como el transporte a&reo en 

el que cerca del 50\ de las empresas en 1970 contaban con 

el 1ooi de I.E.D. corresponde a líneas aéreas comerciales 

con ciertas instalaciones en el país - oficinas, hangares, 

etc. - que seg6n la frecuencia de vuelos que realizan hacia 

e~ mismo son grandes o pequeñas. Por otra parte se trata 

también de empresas de taxis aéreos que cuentan con cierta 

participaci6n de capital nacional. 

Los restaurantes, cafés y otros establecimientos ex-
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pendedores de alimentos y bebidas se lwn visto controlados 

en 2/3 partes por un 75 a 100~ de J.n.D., esto no s6lo de-

bido al gran desarrollo del turismo, sobretodo a partir del 

régimen alemanista, sino que también por la cercanía del 

principal emisor de turistas - los Estados Unidos - lo 4ue 

ha provocado también la adopción de modelos muy específicos 

de comercialización y consumo. 

Por filtimo, en lo que se refiere a la participación 

de la 1.E.D. en hoteles y otras formas de alojamiento, ésta 

esti distribuida mfis uniformemente ya que apenas un 54.8~ 

de las empresas de este ramo cuentan en su capital social 

con mas de 50i a 100~ de I.E.D. y por otra parte, 45.2t tic 

nen de St a 50~ de participación extranjera. 

Esto no refleja el control que sobre los principales 

establecimientos captadores de divisas tiene la I.E.D. ya 

que "existen, ••. ,otras formas alternas de control que no 

requieren la propiedad del capital de la empresa.- El con

trol de las fuentes de tecnología, o los contratos de admi-

nistración en hotelería, por ejemplo, pueden hacer casi in

necesaria la participación en las acciones de la·compañía" W. 

Lo anterior se aplica no sólo a esta actividad sino 

17/ Sepfilveda y Chumacera. Ob. Cit. p. 17. 
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a las del resto de la economía en mayor o menor medida. 

1.4.2 ORIGEN DE LA I.E.D. 

Aunque en los últimos años se ha tratado de diversi

ficar las fuentes de financiamiento externo, en lo que se 

· refiere a la I.E.D. la situaci6n no ha cambiado mucho. 

Desde la época de la postguerra el capital norteame

ricano representa aproximadamente las tres cuartas partes 

de la I.E.D. y para 1980 el porcentaje disminuye 10.4 pun

tos porcentuales respecto a 1970 (Cuadro No. 8). Esta mer

ma se d~bió entre otras causas, a la crisis del capitalismo 

norteamericano representada por la recesión de 1973-1975~ y 

al empuje de las economías japonesa y alemana que ha invadí~ 

do paulatinamente mercados otrora exclusivamente norteameri

canos. 

De tal manera que en el período analizado, la parti

cipación de 1~ Repdblica Federal Alemana en la I.E.D. total 

~as6 de 3.41 a 8.01 en 1980; Suiza de 2.81 a 5.6%; Jap6n de 

0.8% a 5.9%; España de 0.7 a 2.4%; Suecia de 1.3 a 1.51, etc. 

Esto se debe no s61o a la diver~ificación de recursos 

ext~rnos que sefi~la la l~y de 1973, sino que tambi~n , estos 

·' . .. 

·1·· 

". 

. ; 
-· · ; 

,._:,; 

· .. -\ 



CUADRO No. p 

Origen de la Inversi6n Extranjera Directa por País (porcentaje de participación) 

ll'l 
1'1 

PAIS 19 70 1971 1972 1973 1974 19 75 19 76 1977 1978 1979 1980 
i % i i i % % i i i i 

Estados Unidos 79. 4 80.9 79.8 76.5 77. 1 70.1 72. 2 70. 2 69.8 69.6 69.0 

Rep. Fed. Alemana . 3. 4 2. 8 3.0 4.2 4.2 6.2 6.5 7.3 7.3 7.4 8.0 

Suiza 2.8 2. 8 2. 4 3.9 4.0 4.3 4.2 5.3 5.5 5.5 5.6 

Japón 0.8 0.7 1. 2 1 . 5 1. 6 2.0 2.0 4.2 4.8 5. 3 5 ,9 

Gran Breta!'ia 3.3 3.0 3.8 4. 1 3.7 s.s 3.9 3.7 3.6 3.0 3.0 

Iispana 0.7 o. 8 0.4 0,4 0.4 0,9 1. 1 1 . o 1. 4 1. 8 2.4 

Suecia 1. 3 1. 2 . 1. 6 1 • 7 1. 7 1 . o 1.0 0.9 1. 5 1. 7 1. s 
. ) 

Canadli 1.6 1. 8 2. 1 2. 2 2.3 2.9 2.0 2. 1 1. 8 1. 6 1. 5 

Paises Bajos11 1. 6 1. 2 1. 2 1 ' 2 1. 3 1. 7 2.0 2.0 l. 8 1. 3 1. 1 

Francia 1. 6 J • 7 1 • 5 1 • 3 1. 3 1. 8 1. 4 1. 3 1.3 1. 2 1. 2 . . 

Italia 2.0 l. 6 1. 6 1. 6 1. 3 0.9 l. 5 0.6 0.6 0,8 0.3 

Otros 1 . s 1. 5 1. 4 1. 4 1. 1 2. 7 2. 2 . 1. 4 0.6 0.8 o.s 
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.n 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: Banco de M6xico, S;A.; SEPAFIN: Direcci6n General 
rencia de Tecnología. 

de Inversiones E:xt ranj eras y Transfe-

lf: De 1970 a 1974 incluye sólo HoÚnda y de 1975 a 1980 además a ~élgica. 
. , 
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países han aportado inversiones nuevas, mientras que el ca-

pita! norteamericano sólo realizó reinversión de utilidades 

generadas internamente. 

Contrariamente, Gra~ Bretafia disminuyó su participa-

ción de 3.31 en 1970 (S.St en 1975) .bajó a 3.0t en 19~0, de 

igual forma pas6 con Canadá 1.6 a 1.S\, Países Bajos 1.6 a 

1.11, Italia 2.0 a 0.3\ y Francia 1.6 a 1.21. Esta debido, 

entre otras razones, a.l fortalecimiento del dólar y las di· 

visas japonesa y alemana en los afios posteriores a la cri-

sis de 73-75. 

De esta forma la I.E.D. a trav~s de las empres~s trans

nacionales ha representado un papel nuy importante en el ~e-

sarrollo industrial y comercial del p ais, aunque, como se ve-

rá más adelante, a largo plazo conduce a una pérdida de la 

independencia económica del país y a una sangría de recursos 

en forma constante. 

Las E.T. han generado empleos directos e indirectos, 

aportando tecnología novedosa para el país formando nuevas 

ramas de actividad econ6mica, cuya producción de bienes de 

consumo ha permitido un incremento en el .nivel de vida 

- traducido como "confort" - de las capas medias y altas de 

la población del país. 

. _ .. . 
. ,. i:. 



No obstante, muchas de estos aportaciones de tecnolo

gía no son de las llamadas punta, o sea que son obsoletas y 

que además dan lugar a la adopción de hábitos de consumo 

que corresponden a sociedades <le cconomfas industrializadas. 

Algunas jajnt-yrntnres de la T.F..D. con el capital 

nacional han permitido la asimilación, por parte de ejecu

tivos del país, de técnicas modernas de administración y or

ganización industrial y comercial. No ~~stante estos mode

los no van de acuerdo con la realidad econ6mica de un país 

con abundante mano de obra y con una distribución inequita

tiva del ingreso nacional. 

En otras actividades como el turismo, la aportación 

de seryicios tfcnicos de administración y la cesión del de

recho al uso de ciertas marc~s (franquicia). logotipos o 

nombres comerciales con prestigio mundial, como los utili

zados en hoteles de alta categoría y arrendadoras de auto

m6vi 1 es principalmente, permiten a dichas industrias alle

garse cierto mercado cautivo con gran poder de compra. Sin 

embargo, por estos aportes ticnicos las E.T. obtienen pagos 

que se traducen en drenaje de divisas, como se·verá en el 

Capítulo 4 . 

Resumiendo, a corto plazo las E.T. coadyuvan a cubrir 

ciertas deficieneias de la economía del país en que se ins-

... _., 
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talan, carencia de tecnología, ahorro interno, desempleo, 

escasa industrialización y comercio, etc. Pero a largo 

plazo ocasionan perjuicios irreversibles, para la nación -

monopolización de ramas estrat~gicas, empleo mínimo de mano 

de obra, salida creciente de divisas, etc. 

1. 4. 3 LA I. E. D. Y LA FORMAC ION BRUTA DE CAP 1 IAL F I ,!Q 

Este aspecto de la participaci6n de la I.E.D. es por 

demás interesante ya que contempla el aporte de ésta en la 

adquisición de bienes de capital, tan importantes para la 

industrialización del país. 

De este modo, como podemos apr~ciar en el Cuadro No. 

9, la participaci6n de la I.E.D. en la Formación Bruta de 

Capital Fijo Nacional es escasa, sobre todo en los últimos 

afias; no ocurre Jo mismo respecto a la FBCF del Sector Pri

vado en los años 1947-1952, 1953-1958 y 1959-1964, períodos 

durante los cuales la I.E.D. participa con 39.7, 40.7 y 

45.7l respectivamente, esto se debió a que las inversiones 

efectuadas en estos períodos corresponden a capital nuevo 

con maquinaria y tecnología novedosa para el país, poste

riormente gran parte de la I.E.D. nue~a sólo signific6 re

inversi6n de utilidades para luego absorber las empresas 

medianas y pequefias como resultado de la situaci6n desven-

. ,_ 

,' . 

. · . . :~ 
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CUADRO No. 9 

Participación de la Inversi6n Extranjera en la Formación Bruta de Capital Fijo* 

del País (1940·19°ZO) (millones de pesos) 

Total Formación Sector Formación 
AFJOS Nacional·l/ Privado Empresas 3/1 3/2 

( 1) (2) Ext rnnj e ras ( 3) (%) (i) 

1940-46 1o 1 184 3'873 562 5.5 14. 5 

1947-52 34 1 204 13'593 3'478 1 o. 2 39.7 

1953-58 75 1610 28'056 11'422 15. 1 40.7 

1959-64 147 1545 6 71 360 6'414 4.3 45.7 

1965-70 373'415 252 1 582 19 1 022 5. 1 7.5 

1971-75 700 1572 434.725 16 1 266 2.3 3.7 

1976-80 2'755 1653 11 528'797 73 1 348 2.7 4.8 

FUENTE: Datos del Banco de México, S.A. citados por José L. Cecefta Ob. Cit. pp. 143-144. 
Sepúlveda y Chumacera Ob. Cit. p, 163. 
Formáción Bruta de Capital Fijo 6 Inversi6n Bruta Fija: el valor de las adquisiciones 
en maquinaria y equipo de producción, edificios y construciones, mobiliario, equipo de 
transporte y otros fijos tangibles y terrenos. 

ll Cifras sujetas a revisión 
NOTA: Para los 2 últimos perfodos se recurrió a las clfras en d6lares proporcionadas por la 

Dirección General de Inver~iones Extranjeras y transferencia de tecnologia de la Secre
taria de Patrimonio y Fomento Industrial, convi rti6ndolas a pesos, basAndose en el tipo 
de cambio representativo en el mercado para >dichos perfodos y que publica. Banco de Mé· 
xico (12.4906 y Zl.3093 tespectivamente). · 

. ... 

,, 
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tajosa de éstas respecto a las empresas transnacionalcs. 

La disminución de esta participación para los años 

de 1971-1975 - (3.?i)ypara 1976-1980 (4.Si), no es otra 

cosa que la adquisición de empresas mexicanas por capital 

extranjero ya establecido aquí y la disminución de nuevas 

inversiones que pudieran traer inherentes nuevas tecnolo-

gías. 

Cabe señalar que las transnacionales utilizan en nues-

tro país maquinaria y equipo, que en su lugar de origen son 

ya obsoletos recuperando la rentabilidad perdida gracias a 

una mano de obra barata poco utilizada y a un mercado cauti

vo. Además la aportación tecnológica es disfrazada y se in

vierte un mínimo de capital en investigación tecnoi6gica en 

comparación con el que se arriesga en la matriz por lo que 

los productos fabricados aquí por la E.T. no son competit_i

vos a nivel internacional, a menos que así lo planee aquella 

para su propio beneficio. 

.· . . 
l. 4. 4 El 11.105 QE CAP IIAL CON CONCEPTO DE I. E. O. 

En su mayóría 16s defensores d~ la I.E~D. en Méxi¿~, 

argumentan que esta representa una en.trada de capital fres-
.. - . . . ·· 

. coque permiteproducir bienes necesarios para el desarrollo 

. ' 
•. ' . ..:· ·· ··, :,. · :,, 
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industrial y tecno16gico ;1demfis de contribuir a la creación 

de empleos, la capacitación, etc. 

Sin embar~o, las E.T. sacan más de lo que invierten 

porque además de financiar sus proyectos con recursos inter-

nos del país "receptor" de capital, envían a la matriz co-

rrcspondiente, no s61o utilidades sino t~mbi6n regalías por 

asistencia tficnica y servicios, asf como pagos por concepto 

de la sobrevaluación del precio de productos que expo+tan o 

venden a otras compañías filiales, 

Asf por ejemplo, en Mfixico, seg6~ dato3 del Banco de 

f.féxico, entre 1976 y 1982 por cada dólar que entró al país, 

salieron aproximadamente entre 1 y 3.6 dólares por dicho 
. 

concepto como se anota en el Cuadro No. 10. 

· En total se aprecia que, durante el período menciona

do entraron a nuestro país S,682.3 millones de dólares (MD) 

por concepto de. nuevas inversionris mientras que en ese mis

mo lapso salieron del país 9,633.1 (MD) producto de utili

dades, regalías y otros pagos. Esto resulta en un saldo 

favorable a las E. T • . por 3' 950. 8 (MD), o sea, que por cada 

d6lar invertido en el período mencionado, se remitieron al 

exterior 1.7 d6lares. Estas salidas de divisas aumentaron 

en los 6Itimos dos afios del periodo analizado como conse

cuencia de la incertidumb~e de las E. T. en el futuro inme-

,¡ .~· 

" 

' ~ ...... 



CUADRO No . 1 O 

NUEVAS INVERSIONES Y PAGOS AL EXTERIOR POR I . E. D. EN MEX I CO 
(1976-1982) 

(millones de dólares) 

Nuevas ¡ 
Inversiones..!. 

Pagos_a1 21 Exterior- (2)-(1) (2)/(1) 

1976 211. 9 751. 8 539.9 3. s 
1977 327 o 1 620.6 293.5 1. 9 

1978 383.1 762.8 379.7 2. o 
1979 810.0 1 1 061, 1 251. 1 1. 3 

1980 1 1 622.6 1'644.4 21. 8 1. o 
1981 1 1 701.1 21 546.0 844.9 1.5 

º 19g2E.I 6 26. 5 2 1 246.4 1 '619.9 3.6 

TOTAL 5'682.3 9'.633.1 3'950.8 1. 7 

Fuente: Banco de México, Cuadernos Menusales. Sector Externo 

~/ Cifras preliminares. 
11 No incluye utilidades reinvertid~s 
!/ Incluye utilidades remitidasi intereses, regalfas y otros 

pagos. 
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diato de la economfa mexicana. 

Esto contradice lo que el actual promotor de la I.E.D. 

en M6xico el Lic. Adolfo Hcgewisch, Subsecretario de Invcr-

siones Extranjeras de la SECOFIN, afirmó acerca de l.· entra-

da y salida de divisas por este con erto, "una es L1 canti-

dad hist6rica de la inversión extra jera y otra el movimien

to que se registró eri un sólo año" __ -ª./. Sin embargo, aquí 

se ve que tanto históricamente como afio por afio, han salido 

más divisas de las que han entrado, y si a esto anadimos el 

hecho de que las E.T. utilizan rccu sos internos, esto sig

nifica una gran descapitalización d.1 país en sus industrias 

mis importantes que es donde predom na la I.E.D. 

Este creciente saldo entre la nueva inversión y los 

pagos al exterior, es un reflejo de efecto negativo, que a 

largo plazo, ha ocasionado la inversión extranjera, en la 

economía mexicana. 

Además de la descapitalizaci~n creciente, existen 

otros factores negativos que el ca ital extranjero, al no 

ser bien controlado, ha traído par nuestro pafs. 

Entre otros, podemos destaca·: 

.!!!_/ El Financiero, 17 de febrero e 1984, la. página. 

- " 

·; 



a) El control creciente y por tanto la desnacionali-

zación de los sectores más dinámicos de la indus-

tria. 

b) Dominio absoluto del mercado al desplazar a las 

pequeftas y mediana~ empresas nacionales. 

c) Difusión de patrones de ¿onsumo ajenos a la reali-

dad nacional. 

d) Control de la tecnología, además de no estimular 

la investigación en esta materia, en nuestro país. 

e) Limitación de las exportaciones que además crean 

cierta ficción respecio al beneficio que tienen 

para el pais. 

f) Contenido importado en forma creciente de la mayor 

parte de productos que producen las E.T. 

g) Generación de d€ficits comerciales que af~ctan 

enormemente el saldo de la Balanza d~ pagos. 

Existen más caracterfsticas de la l~E.D. que amplia

rían mucho el tenia, el . cual .ha sido. discutido infinidad 

. - ,; . ~ '· ·. - : - : ' .. ~ ·, . 
'·' .. .. :·, 

·. i: . · 

I'."• 

·'(. 
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de veces y que por no ser el tema centn 1 de esta tesis, 

es necesario dejarlo hasta aquí. 

Pero ¿qu6 medidas se han tomado para frenar esto?, 

¿c6mo ha reaccionado el Estado ante la I.E.D.?, ¿qu6 nor

mas legales le han impuesto? y ¿qu6 tan eficaces han sido? 

Estas cuestiones serin vistas en el siguiente capí-

tu lo. 
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. ·, . 

CAPITULO 2 

LA POLIHCA ECONOMICA MEXICANA HACIA LA INVERSION EXTRANJERA 

DIRECTA 

. ·"_.:; .· · 
· ..... · 
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En el presente capítulo se analiza la posici6n de 

MExico ante la I.E.D. a partir de la Constituci6n de 1917 

hasta llegar a lo~ lineamientos de política en esta materia 

para el período 1983-1988. El análisis se enfatizará en la 

Ley para promover la inversi6n mexicana y regular la extra~ 

jera de marzo de 1973 que constituye el marco jurídico en 

el que se han basado las estrategias del gobierno mexicano 

en los últimos 11 años. 

Cabe señalar que esta Ley no ha sufrido cambios profun 

¿os en su contenido y,no obstante,su interpretaci6n ha 

sido demasiado flexible segdn la mayor o menor necesidad de 

atraer capital foráneo. 

Por otra parte, cabe hacer un breve paréntesis para 

señalar que, a nivel internacional, México ha participado 

en la Comisión de Empresas Transnacionales del Consejo 

Económico y Social de las Naciones Unidas, la cual busca 

establecer un CQdigo de conducta que norme el funciona

miento de las empresas transnacionales y que contribuya a 

reestructurar el sistema económico internacional. 

Sin embargo, es 16gico pensar que los trabajos de 

esta Comisión son frenados por el poder que en el seno de 

las Naciones Unidas tienen los Estados Unidos, país que es 
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el principal exportador de capital en el mundo, que no per-

rnite el establecimiento de un código que afecte sus múlti-

ples intereses. 

2,1 MARCO CONSTITUCIONAL 

Durante el porfiriato la base de la economía nacional 

era, principalmente, la minería, el petróleo y la industria 

primaria exportadora. 

En estas y en otras ramas, la I.E.D. participaba en 139 

de las 170 sociedades an6nimas más importantes de aquella 

época controlando 130 (o sea el 761) y participando en 9 

(14.5') representando el 77.71 del capital total de este 

grupo. En total, la I.E.D. intervenía desde un 531 en fe

rrocarriles hasta casi el 100\ en petr6leo. 

Además el sistema político del Porfíriato no daba cabida 

en sus filas a la creciente clase media y mucho menos a los 

campesinos y obreros que constantemente eran reprimidos al 

hacer pGblicas sus demandas. 

Así, la alta conc~ntracióp del ingreso, que provocaba 

· la c_reciente miseria de miles.· en el campo y la ciudad, y el 

carácter exclusivista del régimen político que impedía al 

. -
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resto de los ciudadanos encontrar una efectiva expresión 

política, dieron lugar al movimiento revolucionario de 1910. 

Esta lucha representó una alianza de la clase media 

urbana con las clases populares, obreros y campesinos que 

vetan aumentar su miseria día con día y que vieron en esta 

lucha la solución a sus carencias. 

La Constitución de 1917 fué la base jurídica que sig

nificó en parte, el fin de las luchas internas y sirvi6 para 

empezar a reconstruir al país tanto en su aparato productivo 

como en su sistema político. 

Asi desde aquel entonces los artículos de la Carta 

Magna más trascendentes son, además de el referente a la 

educación (3°) y al trabajo {123°), el que apunta hacia el 

dominio de la nación sobre el territorio, dándole a esta el 

derecho para transmitirlo a los particulares para formar la 

propiedad privada, pero con ciertas modalidades para bene

ficio social respecto al aprovechamiento de los recursos na 

turales. 

De tal forma el artículo 27 constitucional señala que: 

"El Estado podría conceder el mismo derecho(de propiedad} 

a los extranjeros siempre que convengan ante la Secretaría 

.•.' 
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de Relaciones Exteriores en considerarse como nacionales res 

pecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo, la pro

tecci6n de sus gobiernos, por lo que se refiere a aquellos".!~_/. 

Asi el Estado Mexicano abre la posibilidad al capital extran

jero de participar en la economia nacional otorgándole el 

dominio sobre el subsuelo y los recursos naturales del pais. 

Sin embargo, al final de ese mismo páTrafo se advierte: 

"en una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras 

y de 50 kms de playas, por ningún motivo podr5n los extranjeros ad

quirir el dominio directo sobre las tierra:s"ZO/. Esto signi

ficaría en primera ·instancia que las playas, por ejemplo, 

iban a ser usufructuadas por el Estado, cosa que hoy en dia 

no es así, como veremos más adelante. 

2~2 POLITlCA POSTCONSTITUCIONAL 

Es asf que, despu~s de 1917, las leyes respecto al capi

tal extranjero no estaban del todo claras, porque nuevamente 

el Estado Mexicano se encontraba polfticamente debi~itado 

por las pugnas internas que además lo habían descapitalizado, 

y por otra parte las presiones de los Estados Unidos le impe

dían desarrollarse de manera independiente. 

_!g/ Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
Art. 27. 

20/ Loe. Cit. 

. .. :; 
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Es hasta el 30 de abril de 1926 donde se estableció en 

acuerdo Presidencial que "en todos los contratos, concesio--

nes o permisos que. celebren u otorguen las diferentes depe~ 

dencias oficiales con particulares o compañías extranjeras, 

debe incluirse una cláusula en virtud de la cual estos se 

consideran como mexicanos, renunciand0 a los <lerechos que la 

competen como extranjeros, y la protección diplomática del 

Gobierno de su país de origen"-~--!/. 

Posteriormente, el 29 de junio de 1944 se expide un d~ 

creta en el cual se dispone que los extranjeros 6 empresas 

mexicanas con socios extranjeros, deberían obtener un permi 

so de la Secretaría de Relaciones Extranjeras ~ara adquirir 

Empresas 6 ~ontrolar intereses dentro de las mismas, teniendo 

dicha dependencia autoridad para otorgar o negar tales permi 

sos. Estas medidas formaban parte de una política de guerra, 

en la que se fortalecía al Estado Mexicano frente a la agre

sión extranjera, sin embargo, estas normas no se aplicaron a 

los inversionistas norteamericanos, cuyos capitales represe~ 

taban más del 70\ de la I.E.D. en el país. 

Por otra parte, el 29 de mayo de 1947 se cTea una Comi

si6n Intcrsecretarial cuya funci6n era coordinaT la aplica

ción de las disposiciones legales aplicables a la inversi6n 

~/ Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, A.C. 
"La Lcgislaci6n Mexicana en Materia de Inversiones 
Extranjeras", México 1968. 

.·-.. - ,...·.·. 
' . 
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de capitales nacionales y extranjeros. Este organismo tuvo 

como objetivos principales los siguientes: 

"1o. Mantener el equilibrio justo y conveniente 
entre el capital nacional y extranjero en 
las inversiones de la República. 

Zo. La coordinaci6n eficiente de las dependen
cias correspondientes al Ejecutivo Federal. 

3o. El estudio sistemático y constante, así 
como la resoluci6n adecuada de los probl~ 
mas que en materia de inversi6n extranjera 
compete a cada Secretaría de Estado"~/. 

Trimestralmente esta Comisi6n notificaba a las distintas 

Secretarías de Estado, los principios a seguir en la aplica

bilidad de las disposiciones sobre inversiones extranjeras. 

A partir de junio de 1947 y hasta octubre de 1953 salie 

ron publicadas doce normas generales de dicha Comisión para 

la interpretaci6n de casos específicos. 

A continuaci6n se transcriben las doce normas de la 

Comisi6n Intersecretarial con fecha en la que aparecieron 

en el Diario Oficial: 

Conferencia del Lic. Adolfo Hegewisch F. 
Subsecretario de Regulaci6n de Inversiones Extranjeras 
Mercado de Valores No. 42, Octubre 17 de 1983 
NAFINSA, M~xico. 
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la. (3-IX-47) Esta disposición sefiala qu~ ~xtr3njcros 
se consideran con residencia sufici~nt~ en el 
país. 

2a. (3-Xl-47) Aprueba la norma seguida por la 
Secretaria de Relaciones Exteriore~ para 
que se acredite el Slt del capital nacional 
(~n las empresas formadas). 

3a. (S-1-48) Aumenta, a la lista de actividades 
en las que se necesita un s1i como mínimo 
de capital mexicano, las empresas de trans
porte aéreo, ya sea que operen en el terri
torio nacional o fuera de él. 

4a. (26-1-48) Regula las transmisiones de pro
piedad de acciones que representan el capi
tal mexicano mínimo en las sociedades que 
ésta se exija. 

Sa. (28-VI-48) Se refiere al funcfonamiento de 
las Empresas extranjeras de acuerdo con la 
Ley General de Sociedades Mercantiles. 

6a. (30-VIII-48) Incluye en la lista de Empresas 
que deban tener como mínimo un s1i de capi
tal mexicano, aquellas cuyas actividades es
t:ín relacionadas con la Industria Petrolera. 

7a. (25-X-48) Modifica la lista contenida en el 
acuerdo del 17 de abril 'de 1948 aumentando 
a ~sta la actividad que se refiere a la pro
ducción. compra-venta y distribución de aguas 
gaseosas. 

. ,· ; · 

. ... .. 



8a. (13-XII-48) Se refiere a las condiciones que 
deben reunir los inmigrantes inversionistas. 
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9a. (24-III-49) Regula la adquisición de inmuebles 
por parte de las Empresas a Jas que no se les 
hubiese exigido que la mayoría del capital so
cial estuviera suscrito por mexicanos. 

10a. (21-II-SD) Aumenta la lista de actividades en 
las cuales el capital extranjero no debe exc~ 
der del 49% como la relativa a transportes ma 
rítimos. 

11a. (6-II-51) Se refiere a las características de 
las acciones que representen el mínimo de capl 
tal nacional, en las empresas eTI que éste se 
exige. 

12a. (5-X- 53) Aumenta, a la 1 is ta de actividades 
en las cuales no debe de haber ~§s del 49\ 
de capital extranjero, las Empresas de la 
Industrial Hulera. 

ffsta fué la última norma que emitió la Comisión Inters! 

cretarial, y no fué sino hasta marzo de 1973, en que fué pro

mulgada la Ley para Promover la Inversión Mexicana y regular 

la Inversión Extranjera, cuando el Estado di6 un paso impor

tante en el control del capital extranjero, que participaba 

en casi todas las actividades acon6micas del país. 

Sin embargo, entre 1953 y 1973 se hablan tomado algunas 

decisiones respecto a la inversión extranjera en México, eritre 

otras: 

.,, 



-En 1960~ el Gobierno del Presidente Adolfo 
L6pez Nateos adquiere los activos de la 

American & Foreign Power Co. con lo que se 

mexicanizaba la industria eléctrica del 

país. 

-En 1966 la Ley General de Poblaci6n y su 

reglamento en sus artfculos 48, 56 y 57 

regula las condiciones que deben reunir 

loi inversionistas extranjeros en cunnto 
a sus calidades de inmigran~cs inversio
nistas. Por su parte, la Ley de Nacion! 
lidad y Naturalización en sus artículos 
33 y 34 consigna la obligación a cargo de 

las Empresas que tengan o puedan tbner 

socios extranjeros para que pTeviamcntc 

a su constitución soliciten el correspo~ 

diente permiso de la Secretarfa de Rela

ciones Exteriores. 

SS 

En vísperas de que saliera la ley de ~arzo de 1973, la 

política mexicana sobre inversiones c~tranjeras se manifest~ 

ba solamente por la mexicanízaci,4>n, púl>lica 6 privada, par

cial 6 total de este tipo de ~mp~esas . 

Existían tambi~n excepciones: 11E111presas que .exporten un 

porcentaje importante de su producci6n,. implanten tecnologías 

nuevas o realicen alguna otra acción que el Gobjerno considere 

particularmente atractivo para el país (pero) ... estas excep-

·.' _, 

:.:._ 
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ciones no pueden dars~ ~n ciertos cumpos reservados a 

la acci6n pública"·~]/. 
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2.3 LA LEY PARA PROMOVER LA INVERSION MEXICANA Y REGULAR LA 

EXTRANJERA (1973) 

Ante la falta de un marco jurídico que controlara la in

jerencia del capital extranjero, y enmarcándola dentro de .su 

"conducta antimperialista", el gobierno Echeverrista expidió 

la Ley para promover la Inversión Mexicana y regular la ex

tranjera, el 9 de marzo de 1973, entrando en vigor 60 días 

después. 

Anteriormente, el 26 de diciembre de 1972, cuando fue 

enviada la iniciativa de dicha Ley al Congreso de la Unión, 

hubo alardes por parte del Gobierno, y comentarios alarmistas 

de parte del Embajador de Estados Unidos, quien dudaba del 

camino que seguiría el Estado Mexicano respecto a la inver

sión extranjera y en particular la norteamericana. 

Sin embargo como veremos enseguida esta Ley adolece de 

una serie de ambiguedades e imprecisiones que es necesario 

sefialar y que hasta la fecha no han sido modificadas ni su-. 

peradas. 

'!:l._/ Bazdrech, Carlos. "La Política actual hacia la inversión 
extranjera directa"~ Instituto de .Estudios Políticos y 
Sociales. Partido Revolucionario Institucional. Octubre 
de 19 72 , p . . 8 . 

'·· 
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l'rincjpalJTiente, su objetivo no es muy claro ya que con

siste en "promover la inversión mexicana y regular la inver-

sifin extranjera pata estimular un desarrollo justo y equili

brado y consolidar la independencia econ6mica <lcl país". 

Esta falta de claridad consiste en que es tal la flexi

bilidad con la que esta ley se ha aplicado, que mfis bien ha 

tra1do lo inverso, o sea la promoción de la I.E.D. a costa 

de la independencia económica de Mfixico. Por eso sería con

veniente que el objetivo fuera cambiado por el de "regular 

la participación de la inversión extran)cra para impulsar el 

desarrollo de una industria nacional en base a los aportes 

tecnológicos de las empresas con capital extranjero, limita~ 

po su actuación en un lapso de tiempo al final del cual es-

tas, traspasarían la tecnologia necesaria y sus sucesivas 

modificaciones en manos de nacionales". 

En primer lugar ei Articulo 5, por ejemplo, señala 1as 

actividades en las que se permite la inversión extranjera y 

la proporción de ésta para cada una de ellas: 

"a) Explotaci6n y aprovechamiento de sustancias 

minerales: hasta un 49\ de I.E.D. tratándose 
de explotación y aprovechamiento de sustancias 
sujetas a concesi6n ordinaria y 34\ cuando se 
trate de concesiones especiales para la explo
tación d~ r~~ervas minerales nacionales~ 

: .. . .· .. . · ... . 
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b) Productos secundarios de la Industria 
Petroquímica: 40%. 

c) Fabricación de componentes de vehículos 
automotores: 40'1,"~/. 

SR 

Sin emba1·go estos limites son superados por una tiíct ka muy pract i-

cada por las Empresas transnacionalcs y que consiste en ad

quirir más acciones a través de personas nacionales que 

"prestan" su nombre para estos nefastos fines a cambio de un 

puesto ejecutivo en la empresa u otras prebendas. 

Por otra parte, aún con el 20% menos de las accionos, 

"un gran consorcio internacional ... puede controlar 1 as cm-

presa~ en que interviene (ya que) cuenta con una posici6n 

financiera, tecnológica y comercial que le permite imponerse 

a cualquier socio"~/, por tanto, el tope del 49'1 práctica-

mente no representa un límite que garantice el predominio 

nacional en las empresas consideradas "mexicanas". 

En el mismo articulo So se indica que el porcentaje 

aludido puede aumentar o disminuir, cuando a juicio de la 

24/ Ley para promover la Inversi6n mexicana y regular la 
invcrsi6n extranjera. Art. 5, incisos a~ b y e: 
México, 1973. p.· 4 y 5. · 

25/ Aguilar M. Alonso. "El nacionalismo y Estado burgueses 
y la ley de inversiones extranjeras" en "Política mexi
cana sobre inversiones extranjeras". Varios autores. 
Instituto de Investigaciones EcJnó'.ldcas, UNAM, p. 81. 

·., 
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Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras dicha variación 

"sea conveniente para la economía del país". Este criterio · 

es flexible e ilimitado y por tanto no aporta nada restric

tivo a esta ley. 

De igual forma ocurre con el artículo 60 que equipara 

· la Inversión Mexicana con la que realizan "los extranjeros 

residentes en el país con calidad de inmigrados salvo y 

cuando, por razón de su actividad, se encuentren vin~ulados 

con centros de decisi6n económica del exterior", lo que es 

muchas veces difícil de establecer y máxime tratándose de 

empresas medianas. 

Por otra parte, en lo que respecta a la propiedad sobre 

tierras y aguas nacionales, el artículo 7o de la Ley dice 

que: "los extranjeros, las sociedades extranjeras y las so

ciedades mexicanas que no tengan cláusulas de exclusión de 

extranjeros no podrán adquirir el dominio directo sobre las 

tierras y aguas en una faja de lOO Kms. a lo largo de las 

fronteras y de SO en las playas". 

Este artículo se deriva de un párrafo del 27 constitu

cional, sin embargo como lo señala Alonso Aguilar: "la ley 

(para promover la inversión mexicana y regular la extranjera) 

ha encontrado un subterfugio (SIC) para que, a través de 



óO 

fideicomisos, los extranjeros puedan disponer de bienes in-

muebles en las fajas fronterizas y costeras en que la Cons-

titución prohibe su dominio 11li!/ Esto sucede no obstante 

las contínuas declaraciones que justifican la actuación de 

las cadenas hoteleras transnacionales que hacen sus socios, -

banqueros, comerciantes, exbanqueros, etc. - y sus mismos 

propietarios. 

Pero volviendo a la citada Ley, &sta, en su Artículo 11, 

establece que la Comisión Nacional de inversiones Extranjeras 

estará integrada por los titulares de las Secretarías de: 

- Gohernaci6n 

- Relaciones Exteriores 

- Hacienda y Crfidito Público 

- Patrimonio y Fomento Industrial 
(actualmente Energía, Minas e 
Industria Paraestatal) 

- Programación y Presupuesto 

- Comercio 
(actualmente Comercio y Fomento 
Industrfal) 

- Trabajo y Previsi6n Social 

Siendo suplentes los Subsecretarios que cada titular 

designe. Asimismo indica que la Comisión sesionará por lo 

menos una vez al mes y que sus atribucionos son entre otras: 

26/ Aguilar M. Alonso. Op. Cit., p. 94. 
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1. Resolver sobre el aumento o disminuc]6n del 
porcentaje en que podrá participar la Inver
sión Extranjera cuando no existan normas ju
rídicas o reglamentos que exijan un determi
nado porcentaje y fijar las condiciones con 
las que se recibirá dicha inversión. 

2. Resolver sobre porcentajes y condiciones de 
casos concretos que aumenten un trato espe
cial, dadas ciertas circunstancias particul~ 
res. 

3. Resolver sobre la Inversi6n Extranjera que se 
pretenda efectuar en empresas establccida.s o . 
por establecerse en México o en nuevos esta
blecimientos. 
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4. Resolver sobre la participaci6n de la inversi6n 
extranjera existente en MExico en nuevos campos 
de actividad económica o nuPvas líneas de pro
ducción. 

S. Ser 6rgano de consulta obligatoria en materia 

. \.·', ' 

de inversiones extranjeras para _todas las enti
da~es y dep~ndencias del Gobierno, Fideicomisos, 
Empresas Descentralizadas y Paraestatales y la 
Comisión Nacional de Valores. 

6. Establecer los crit~rios y requisitos para la 
aplicación e~ las disposiciones l~gales y re~ 

glamentarias sobre inversiones extranferas. 

· 1. Coordinar .a las demás entidades del Gobierno 
Federal para el curnplimierito de sus atribu
ciones en m~teria de inversiones extranj~ras; 

. ' . 
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8. Someter a consideración del Ejecutivo Federal 

proyectos legislativos y reglamentarios así 

como medida~ administrativas en materia de 

inversiones extranjeras. 

9. Las demás que le otorgen esta lcy'!:1.1. 

Dichas atribuciones no establecen claramente los obje

tivos que debe perseguir la Comisión, como un verdadero 6r

gano de control de la inversión extranjera~ además de con-

sulta obligatoria en esta materia. 

De hecho la Comisión puede verse sujeta a decisiones 

de m~s arriba, ocasionadas por las presiones de las empre

sas transnacionales en confabulación con los Gobiernos de 

sus países. 

Por si los errores sefialados no fueran suficicnt¿s, la . 

Ley analizada, en su artículo 130. establece los criterios 

y caracterfsticas de la inversión que dicha Comisión deberá 

tomar en cuenta para decidir acerca de la inversi6n extran-

jera, sus porcentajes y condiciones, y que sori tan limitados 

como sus atribuciones (se comentará cada uno d~ ellos). 

Esto~ criterios sefialan que la inversión extranjera debe: 

r!./ . ''Ley paora promover ..• ", Art. 12, párrafos I a IX, 
México 1973, p. 8. 

;· .· 
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I. "Ser complementaria de la Nacional'.' 
Es obvio que las poderosas empresas trans 
nacionales no vienen a ser complementarias 
de las empresas nacionales ya que su inte
rés es monopolizar el mercado nacional. 

I I. "No desplazar a empresas nacionales que e~ 
tén operando satisfactoriamente ni diri
girse a campos adecuadamente cubiertos 
por ellas'.' 
Este párrafo justifica el desplazamiento 
de empresas mexicanas por empresas extra~ 
jeias, apenas aqu6llas se debilitan por 
algún problema financiero, de mercado 6 

de cualquier otro tipo. 

II I. "Sus efectos positivos sobre la balanza de 
pagos y, en particular, sobre el increme~ 
to de las exportaciones~ 
Es necesario señalar que el capital extra~ 
jero invierte aquí porque busca cubrir todo 
el mercado interno, más que beneficiar a 
nuestro pais, haciendo algunas exportacio
nes que, por otra parte, son ordenadas por 
las matrices de estas empresas para benefi 

· cio propio. 

IV. "sus efectos sobre el empleo atendiendo al 
nivel de ocupaci6n que genere y la rernune
rac i6n de mano de obra': 
Aqui importa más la cantidad de empleds 
generada por la inversi6n extr~njera, 
qtie l• calidad de los mismos sin importar 

·' • .. · .. 
... · .. ' 
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sus efectos sobre variables, tales como 
el excedente, la acumulación de capital, 
la balanza de pagos entre otros. 

V. ·~a ocupaci6n y capacitación de t~cnicos 

y personal administrativo de nacionalidad 
mexicana!' 
Es evidente que al capacitar al personal 
se obtiene una mayor productividad y por 
tanto una mayor ganancia, por lo que este 
punto m§s que obligar, orienta al inver
sionista extranjero para su propio bene
ficio. 

VI. "La incorporación de insumos y componentes 
nacionales en la elaboración de sus produ~ 
tos~· 

Sabido es que muchos componentes e insumos 
de bienes corno l~s automóviles, proceden 
a menudo de empresas extranjeras radicadas 
en el país; ndemás, esta integración es 
selectiva e impide la existencia de fábri
cas nacionales de estos productos. 

VII. "La medida en que financien sus operaciones 
con recursos del extranjero~ 
Uno de los objeti•~s que persigue la irivei
si6n extranjera cuando se establee~ en 
cualquier país es el de obtener beneficios 
para mandarlos a su país de origen y si 
bien las inversiones iniciales provienen 
de éste. ellas son mínimas dadas las grandes 
facilidades que otorga el Gobierno mexicano. 
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Al financiarse con los recursos financieros 
del pais receptor las compafilas transnacio
nales provocan una sangría en la economla 
nacional cuyo monto contribuye a la repro
ducción del sistema capitalista del centro 
así como la sumisi6n a éste del nuestro, 
periférico y subdesarrollado, ya que se ha 
mermado el potencial de ahorro y por lo 
tanto la capacidad de inversión. 

VIII. "La diversificación de las fuentes de inver
sión y la necesidad de impulsar la integra
ción regional y subregional en el área lati 
noamericana'.' 
La Ley no aclara en este punto qué tipo de 
diversificación se quiere si geográfica, 
tecnológica o económica y si, particular
mente comercial o financiera. Por otra 
parte, tal vez alude a que ia inversión no 
sea monopolista por lo que una vez más se 
comprueba la ambiguedad de esta Ley. 
Ahora, en lo que se refiere a la segunda 
parte de este punto, claramente se ha visto 
que "el esquema . de la integración latinoam.!:_ 
ricana ha sido ... aprovechado para reforzar 
la integración regional del capital monopo-
1 ista extranjero, lo que obstruye y vuelve 
más difícil el avance hacia una genuina in
tegraci6n económica de nuestros países"~' • 

.. XI. "Su contribución al desenvolvimiento de las 
zonas o regiones de menor desarro~lo 

28/ Aguilar M. Alonso, Op. Cit. p. 90~ 
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económico relativo~ 

La inversión extranjera en una zona o 

región de menor desarrollo, por sí sola 
no cambia esta situaci6n sino que, ade
más en la mayoría de los casos permite 
su permanencia. 

X. "No ocupar posiciones monopolísticas en el 
mercado nacional~ 

Este criterio sería real si no se acepta

ran inversiones monopolistas, ya que prá~ 
ticamente la mayor parte de las empresbs 

extranjeras son monopolios (no perfectos) 
ya -que a estas alturas del desarrollo ca

pitalista la libre competencia es casi 

nula. 

XI. "La estructura de capital de la rama de ac

tividad econ6~ica que se trate~ 
Dic~a estructura se ha flexibilizado con 

tal de atraer I.E.D. a determinadas ramas. 

XII. "El aporte tecnológico y su contribución a 

la investigación y desarrollo de la tecno
l-0gía en el país~ 

Se. ha comprobado que el aporte tecnol6gico. 

(ver Capítulo 4) sólo beneficia a las em
pTesas y no al país, por otra parte existe 

muy poco impulso de las transnacionales a 

la investigaci6n y desarTollo de una te~n~ 
logia npcional ya · que ¡sto tr~ería como 

-consetuencia la obsolesencia de Jas t~cni

éas utilizadas por las empresas fransnaciQ. 
nales. 

(Jú 

,-. 

·'-. · 
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XIII. "Sus efectos sobre el nivel de precios y la 
calidad de la producci6n~ En este aspecto 
las compañias transnacionales establecen 
precios rnonop6licos que exceden su valor 
real ocultando asi ganancias que est§n 
basadas en altas tasas de explotación. 

XIV. "Preservar los valores sociales y culturales 
del país'.' 
Los modelos de consumo implantados por la 
I.E.Dp corresponden a sociedades m~s indus 
trializadas que la nuestra, y por lo tanto, 
deforman las costumbres del pueblo mexicano. 

XV. "La importancia de la actividad económica de 
que se trate, dentro de la economía nacio
nal': 
Las empresas transnacionales precisamente 
dominan los sectores más avanzados de nues
tra economía gracias a la flexibilidad de 
este criterio. 

XVI." La identificación del inversionista extra!!. 
jera con los intereses del pafs y su vincB 
laci6n con centros de decisi6n econ6mica 
del exterior'! 
Es risible pensar que el capitalista ex
tranjero que invierte aquí se llegue a 
identificar con los intereses nacionales, 
asimismo es bien claro su vinculaci6ri con 
centros de decisi6n del exterior ya que de 
ellos recibe todo el apoyo (técnico-econ6mi 
to) necesario para operar aquí. 
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XVII. "En general, la medida en que coadyuvf' al logro 
de los objetivos,. se apegue a la política 

-29/ de desarrollo nacional" 

La I.E.D. se apega a la política de desa

rrollo nacional porque ayuda a suhsanar 

las deficiencias <lel sistema de economía 

mixta de nuestro pais y por ello se le 

están dando todo tipb de facilidades 

para que venea a N&xico, ya que el ser

vicio de la deuda está provocando un es

trangulamiento de la balanza de pagos, 

y por lo tanto es necesaria la entrada 

de capital fresco que no significa com

promisos de pago aunoue a mediano y largo 

plazo se traduzca en salida <le divisas. 

Adicion~1lmcnte la Ley en su Capítulo IV establece algunas 

normas para el estahlecimientü de Fideicomisos en fronteras y 

litorales; asf en el Articulo 18, dice que la Secretaría de 

Relaciones Exteriores está facultada para autorizar la conve-

niencia de conceder "a las instituciones de crédito, permisos 

para adquirir como fiduciarias el dominio de bienes inmuebles 

destinados a la realización de actividades (en este caso} tu-

rísticas 9 ••• siempre que el objeto de la adquisición sea el 

de permitir la utilizaci6n y el aprovechamiento de dichos bie 

nes a los fideicomisarios (o sea lo~ inversionist"as), sin 

constituir derechos reales sobre ellos "301. 

'!:J._/ 

30/ 

Ley para promover •.. , Art. 13, párrafos I a XVII. 
México 1973. · 

Ley para promover •.. , Art. 12, pfirrafos I a XVII. 
Jlféxico 1973. 
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Aquí se determina que las Institucíones de crédito serán 

las dueftas del inmueble ante el Estado mientras que el usufru~ 

to del mismo será enteramer.te de los inversionistas y en el 

caso del turismo, de la cadena hotelera que construya y/o ad

ministre el hotel. 

En cuanto a la duración de los fideicomisos, la Ley esp~ 

cifica que "en ningún caso excederá de 30 años". Por otra 

parte, "la instituci6n fiduciaria conservará siempre la pro-

piedad de los inmuebles, tendrá la facultad de arrendarlos 

por plazos no superiores a 10 años, y a la extinci6n del 

fideicomiso podrá transmitir la propiedad a personas legal

mente capacitadas para adquirirla"li/. 

Estas disposiciones facilitan en forma definitiva la 

ndquisici6n de los inmuebles por part~ de la I.E.D. a tra

vés de los presta-nombres ya que, complementando este Arti 

culo ZT (en su inciso b) se establece que los certificados 

de participaci6n emitidos con base en el fideicomiso debe

ran ser nominativos y no amortizables. 

Asimismo se establece que los certificados constitui

rán el derecho de aprovechamiento del inmueble .•. " a los 

Ley para promover ... , Art. 13, párrafos I a XVII. 
México 1973 • 

.. . , .. ,.· 
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productos líquidos que de dicho obtenga el fiduciario". 

Esto indica que el propietario del inmueble por ejemplo un 

banco, obtendrá ciertos ingresos por la renta del inmueble 

pero, la mayor parte de los ingresos del hotel scrfi remitido 

al exterior, por la firma que lo administra, ~n forma de 

utilidades, regalías, etc. 

Posteriormente en el Capítulo V se habla del Registro 

Nacional de Inversiones Extranjeras que se crea a la par, y 

en el Capítulo VI las disposiciones generales de sanciones 

scbre lo planteado en la misma Ley. 

De esta forma, en base a dicha Ley han girado los cri 

terios de la Política sobre J.E.D. en los últimos dos sexe-

nios en nuestro país, y aquellos han sido tan contradicto-

rios que en uno y o~ro período guhcrnamental se manejaron 

dos políticas: la antimperialista de Echeverría y la de 

puertas abiertas a la I.E.D, de L5pez Portillo. 

De este último cabe apuntar una resoluci6n aparecida 

en el Diario Oficial del t1 de octubre de 1.982. la que, a 

raíz del control de cambios del 1o. de septiembre del 

mismo afio, expidió la Cornisi6n Nacional de Inversiones Ex

tranjeras dependiente de la Secretaría del Patrimonio ,

Fomento Industrial. 

-. ¡.-

·¡ •. 
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Esta resolución general No. 19 contiene el criterio de 

interpretación del Artículo 13, fracción XVII de la Ley para . 

promover la inversi6n mexicana y regular la inversi6n extran 

jera, el cual analizamos anteriormente. 

En su punto uno, dicha resoluci6n dispone que las em· 

.presas mexicanas que por falta de divisas,que el Banco de 

México provee 7 no puedan hacer frente a sus obligaciones con 

acreedores extranjeros, podrán abrir cuentas especiales en 

i~stituciones de crédito nacionales, en pesos, para que 

cuando el Banco Central tenga divisas, esos fondos sean con 

vertidos en moneda extranjera y remitidos al exterior. 

Con éstop además de que tal comisión invade funciones, 

puesto que ~stas son normas crediticias y bancarias, modifica 

con hechos el decreto del control de cambios en lo que al uso 

prioritario de divisas se r~fiere. 

Por otra parte, el punto dos de la misma resoluci6n 

dice~ "la Comisi6n Nacional de Inversiones Extranjeras podrá 

otorgar facilidades a. las empresas mexicanas, que se ajusten 

al supuesto sefialado en el punto anterior (o sea que no tenga 

divisas para pagar su deuda en el extranjero) a fin de que 

el monto de dichos adeudos sea canalizado por los acreedores 

extianjeros, a la constitucl6n de nuevas sociedades; capit~-

. lizaci6n de pasivos a través de aumentos de capital social, 

.. , 
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apertura de nuevos establecimientos, relocalizaciones, ini-

ciaci6n de nuevos campos de actividad económica, y a nuevas 

líneas de productos'~~/. 

De esta forma se abren las puertas al capital transna-

cional para que continde, en forma acelerada, Ja desnaciona

lizaci6n de nuestra economía. Pero lo que causa mayor cxpe~ 

tación, es que la resoluci6n citada contiene un criterio ele 

interpretación de la más ambigua y vaga de las fracciones 

del Artículo 13 de la Ley para promover la inversión mexicana 

r T•3gular la extranjera, que señala -replt iendo- "XVII. - En 

general, la medida en que coadyuve (la I.E.D.) al ldgro de 

los objetivos y se aplique a la política de desarrollo nacio 

nal". 

2.4 LA POLITiCA PARA EL PERIODO 1983-1988 

El reconocimiento de la crisis econ6mica por parte del 

Gobierno y la necesidad de recuperar las bases de crecimien 

to económico, han llevado al actual rl;;gimen a una serie de 

cambios de conducta para tratar de que la I.E.D ~oadyuve a la 

reordenaci6n de la economia. 

Alcocer V. Jorge. "Política Neonorfiriana". 
13 de octubre de 1982. p. 8. 

Uno más uno. 
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De esta forma, por ejemplo, el 1o. de enero de 1983, 

entró en vigor el Decreto de Reformas y Adiciones a la ley 

Orgánica de la Administraci6n Pública Federal, en cuyo 

Artículo 34, fracci6n XII, establece como uno de los asun

tos a despachar por la Secretaría de Comercio y Fomento 

Industrial (SECOFI): " ... regular y orientar la inversión 

extranjera y la transferencia de tecnología"l~/. 

Esto resultaba de la reestructuraci6n de la administra-

ci6n pública que planteaba el nuevo régimen; así, la Secre

taría de Patrimonio y Fomento Industrial pasó a ser la de 

Energía, Minas e Industria Paraestatal y la Secretaría de 

Comercio cambió su denominación a la Secretaría de Comercio 

y Fomento Industrial. 

De esta manera, la Dirección Gen~ral de Inversiones 

Extranjeras y Transferencia de Tecnología cambi6 de Secre

taría y despu~s -durante 1983- pas~· a ser Subsecretaría al 

frente de la cuar se encuentra desde el principio de este 

régimen el Lic. Adolfo Hegewisch Fernández; cuenta princi

palmente con dos direcciones generales, una de Inversíon 

Extranjera y otra que se encarga de controlar lo referente 

a transferencia de tecnología. 

33/ Diario Oficial, 29-XII-82, p. 6. 



Toda esta transformación de los órganos gubernamentales 

que controlan la I.E.D. se han realizado en base a los linea 

mientos del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. 

En el diagnóstico que el P.N.D. hace de la I.E.D. en 

M~xico, destaca lo siguiente: 

''A pesar de la existencia de una ley adecuada sobre 
inversi6n extranjera directa, no se ha seguido sic~ 

pre una política sistemática en la materia que apr~ 

veche efectivamente su contribucjón al desarrollo 
del país. En la prfictica las transnacionales han 
tendido con frecuencia a beneficiarse con la protcE 

ci6n a trav6s del uso de tecnologias y equipos obs2 
Jetos en .sus países de origen y a generar ganancias 
excesivas a expensas de los consumidores nacionales. 
No se ha podido inducir efectivamente a este tipo de 
inversi6n a promover el desarrollo tecnol6gico nacio 
nal a sustituir importaciones eficientemente o a 
generar exportaciones con un saldo neto positivo de 
divisas. Además el proceso de mexicanizaci6n de las 
empresas con participaci6n extranjera ha resultndo~ 

en muchos casos ilusorio y ha tenido efectos indese! 
bles sobre la concentraci6n industrial, la política 
de precios y sobre los recursos disponibles para la 
inversi5n. Estas deficiencias han resultado de una - . 
instrumentación demasiado casuística de la política 
de inversi6n extranjera que se ha limitado a establ~ 
cer su magnitud sin lograr inducir una orientación 
favorable. Con frecuencia, se ha .reducido a una 
simple revisión de propuestas de inversión, establ~ 
ciclas conforme a la estrategia internacional de pro
ducción o comercializaci6n de empresas extranjeras 

-. ".~ 
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que no se adecuaron siempre a prioridades naciona 
les, sectoriales o regionales, reduciéndose el 
margen de negociación en la imposición de requeri 
mientos de integración local o de cuotas de expo~ 
tación. Estos últimos resultaron en muchos casos 

34/ difíciles o imposibles de respetar"- . 

Si bien el diagn6stico señala los efectos negativos de 

la I.E.D. más conocidos, no expone cifras o menciona la des

nacionalizaci6n creciente de algunos se¿tores de la a~tividad 

económica en los que el capital extranjero controla o partící-

pa, y contradictoriamente destaca en primer lugar que la ley 

actual es adecuada~ 

Por otra parte, el P.N.D. señala como propósito para ca-

nalizar la I.E.D. adecuadamente: 

34/ 

~/ 

"Elevar al máximo la contribución neta de los re
cursos tecnológicos, administrativos y financieros 

del exterior, a la expansión, diversificación y 
modernización de la planta productiva nacional; · 
en este s~ntido, orientar la inveTsión extranjera 
directa de acuerdo con las prioridades de la es

trategia de desarrollo"~/. 

Plan Nacional de Desarroflo 198j-~988 Editado p6r · 
NAFINSA, suplemento al No. 24 de Mercado de Valores, 
Junio 13 de 1983. p. 94. 

Loe. Cit. 

: . ,.i.: 
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Más adelante, el P.N. D. especifica los 1 ineamientos pura 

lograr la elevación de la "aportación de los recursos tecnoló-

gicos, administrativos y financieros del exterior": 

"En el proceso de expansión, div0r~~ificación ~· 

modernización de la planta productiva nacional 
se utilizarán de manera complementaria, recur

sos del exterior -tecnológicos, administrativos 
y financieros- y se orientarán de acuerdo con 

las prioridades de la estrategia d~ desarrollo 
para elevar al máximo su aportación . Cuando 

resulte conveniente estos recursos 0xtcrnos se 
obtendrán en forma separada, melliante esquemas 

de cooperación económica, organismos multilate
rales de desarrollo o el acceso a los mer¿ados 

internacionales de capital; ~n particular, se 

reorientarán las relaciones financieras con el 

exterior de acuerdo con Jos lineamientos que 

se han definido en esta materia. Cuando sea 

más benéfico obtener estos recursos en form~ 

conjunta, se utilizará la inversión extranje-

d . ,.36 ra -1 recta - . 

A manera de justificaci6n sobre la inalterabilidad de 

los- principios básicos en materia de I.E.D., el P.N.D. afirma 

que la polftica será activa .y no meramente defensiva, y prom~ 

verá "la generación de alternativas de inversión extranjera, 

según las exigencias que se deriven de las prioridades del 

. desarrollo nacional" (p • 96). 

36/ Jdem. p. 96. (El subrayado es nuestro)~ 
.:·:;1. 
·1; 
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Los criterios a seguir para lograr lo anterior son: 

-M~ntener el marco legal de operaci6n para la I.E.D. 
que asegure su concurrencia complementaria y una 
contribución neta positiva a los objetivos nacio
nales de desarrollo~.1/, como consecuencia de la 

definición clara de las prioridades industriales 
en el marco de los programas de mediano plazo co
rrespondientes, sustituir importaciones cficient~ 
mente en ramas seleccionadas, generar un prcsupue~ 
to de divisas equilibrado o incluso ~uperavitario, 
producir bienes y servicios a escalas internacio
nalmente competitivas y la cabal transmisión de 
tecnologías modernas y habilidades administrativas. 

-Promover, mediante acuerdos globales de cooperación 
a mediano plazo, ... , una definici6n bilateral de 
alternativas de coinversi6n, que optimicen las 
áportaciones en términos de tecnologias, de recur
sos financieros y de apertura comercial. 

-Promover la descentrali~aci6n de las decisiones de 
.autorización de I.E.D. 

-Propiciar mayor flexibilidad en el trato con em
presás extranjeras medianas y pequefias, cuyas 
inversiones y transferencia de tecnologfa acarrean 

menores riesgos de dependencia y pueden ser valio
sas en los sectores agropecuarios y en ciertas ra
mas de bienes de consumo y de capital. 

Estos objetivos son: 1. Conservar y fortalecer las insti
tuciones democráticas; 2. Vencer la crisis; 3. Recuperar 
la capacidad de crecimiento, y 4. Iniciar los cambios 
cualitativos que requiere el pals en sus estructuras eco
nómicas, pollticas y .sociales. 
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·Mantener la política de no nutorizar inversiones 
extranjeras en empresas mcxicanns ya estnhlcLidas 

a menos que estos signifique una contrihuci6n tec· 
nológica, de balanza comercial o <le fnrtnlccimicn
to de la integración interna a trav~s de procesos 
de subcontratación, y 

-Vigilar la efectividad de las operaciones de 

mexicanización, evitando efectos indeseables 

sobre políticas de compra, precios de transfe
rencia y decisiones tecno16gicas. 

Obviamente, se pensó que para poder s~guir estos linea-

mientas era necesario reformar los organismos de control gu

berriamental sobre la I.E.D. Pero estos cambios no son de 

fondo y los criterios se han flexibilizado tanto que el go

bierno actual autorizó, a partir de febrero de 1983, el que 

existan empresas con 100~ de I.E.D. en ciertas ramas~/. 

Aunque antes de esta medida existían ya empresas con ca-

pital forfinco total, la SECOFI anunció que las actividades y 

subactividades preseleccionadas para recibir I.E.D. mayorita~ 

ria son: 

1. Maquinaria y Equipo no Eléctrico 

- Maquinaria ~ implementos agrícolas 

Maquinaria para el trabajo de madera 

- Maquinaria para el proce~amiento de 
alimentos y bebidas 

38/ El Financiero, viernes 17 de febero de 1984. 
pags. 1 2 , 1 3 y 1 7. 



- Maquinaria para las industrias petrolera 
y petroquímica 

- Maquinaria herramienta de control numéri
co para el corte y formado de metales 

- Maquinaria para la industria textil 

- Maquinaria para la extrusión y moldea~o 
de pl astico_s 

- Maquinaria para la industria de artes 
gráficas 

- Grúas, poleas y similares 

2. Maquinaria y Aparatos Eléctricos 

- Motores y generadores eléctricos de 
alta potencia 

Turbinas para la industria de proceso 
Turbocompresores de alta potencia 

3. Metal - Mecánica 

- Metalurgia de alta tecnología 

- Microfundición de alta precis i6n 

- Herramientas especializadas 

4. Equipos y Accesorios Electrónicos 

- Equipo de telecomunicaciones 

- Discos y cintas magnéti~as para compu-
taci6n 

- Equipos de cómputo y sus partes y 
componentes 

- Equipos de instrumentación y control 
de procesos 

-- - Componentes, partes y materiales elec 
tr6nicos diversos -

- Equipos y aparatos electrónicos ci~ntí 
fices y de ingeniería 

- Electrónica de consumo 
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S. Equipo y Material de Transporte 
- Motocicletas y vehículos similares de 

más de 350 ce. 
- Motqres de combust16n interna para em

barcaciones y locomotoras 
- Construcción y reparación de embarca 

ciones 

6. Industria Química 
Materias primas y sustancias activas 
farmacéuticas 

- Resinas sint€ticas y plfisticos 

- Especialidades 

7. Otras Industrias Manufactureras 
- Aparatos de precisión y medición 

- Equipo de instrumental módico 
- Equipn y material fotogr5fico 
- Nuevos materiales de alta tecnología 

8. Servicios de Tecnología Avanzada 
- Biotecnología 

9. Hotelería 
Construcción y operac1on de inmue
bles para hotelería 
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Señala el documento que para aplicar la política de 

promoción selectiva !l la inversión extranjer.a "se implan

tarán mecanismos de promoci6m cuyos programas estarán a 

cargo de los bancos de fomento industrial de las socieda

des nacionales de crédito, del Instituto Mexicano de Co-

mercio Exterior y. de las organizaciones empresariales". 
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Asimismo, se permitirá una l.E.D. del 100' e n squcllas 

actividades en las que "hay posibilidades de exportación en 

el corto y mediano plazos y en las que (la I.E.D.) podría 

coadyuvar al desarrollo de nuestros productos". 

De tal forma que se dará prioridad a los proyectos que 

tengan como fin principalmente la cxriortación, en especial 

las maquiladoras. 

También se menciona que debido a la crisis financiera 

del pais muchas empresas con necesidad d~ nuevos recursos de 

capital han solicitado "un awrento (de J .LD.) en la participaci6n de su 

capital social, mediante la capitalización de pasivos, venta 

de acciones o renuncia de los accionistas mexicanos a suscri 

bir su derecho al tanto". Esto sin embargo se va a evitar 

en la medida de lo posible a través de varios mecanismos 

como ampliar la fuente de recursos internos, "ya sea promo-

viendo . la participación de otros inversionistas nacionales, 

o bien, a través de financiamiento o aportación temporal de 

capital de riesgo de los fondos. Los fondos bilaterales de 

coinversión o de organismos financieros internacionales". 

Estas opciones de financiamiento son muy re~ucidas y es 

seguto que la Subsecretaria d~ Inversiones Extranjeras auto

rice el aumento de participaci6n de. la I .E. D. en varias em-

pre.sas. 

··.i 
:;; 
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El documento finaliza diciendo: "la inversión extranjera 

puede y debe ser un factor coadyuvante para propiciar el cam

bio estructural del aparato productivo hacia niveles de mayor 

eficacia e integraci6ry y una mejor articulación en el entorno 

internacional". 

Estas propuestas no son nuevas en primer lugar.ya de hecho 

existen empresas con el 1ooi de I.E.D. en la industria automo-

triz, manufacturera, text i l, alimenticia y hotelera. En segundo 

lugar se piensa, inclusive cr.tre los sobreprotegidos empresa

rios mexicanos, que "es preferible promover la inversi6n forá

nea que la deuda externa 1139 1. 

Pero tanto una como otra son perjudiciales al pafs, sin 

embargo, la !.E.U. presenta aspectos negativos ocultados por 

el gobierno y los portavoces de la iniciativa privada, lo que 

no sucede con la deuda externa, producto de la inversión ex-

tranjera pero indirecta, y que como es de todos sabido se otor 

ga en fQrma condicionada, como lo demuestra la reciente carta 

de intención firmada por el Gobierno Mexicano con el Fondo Mo

netario Internacional (FMI). Pero no obstante que al parecer 

nuestro país se encuentra en un callejón sin salida, existen 

alternativas para aceptar la I.E.D. pero con cierta-s condicio-

nes, pero que no sólo queden en la palabra o el escrito, sino 

que también sean retroactivas y conduzcan a qu~ realmente se 

beneficie el pais y no sean las E.T. un instrumento de drenaje 

de recursos · generados. internamente como hasta ahora ha sucedido. 

39/ Loe. Cit. 

·: :. 

. · ... 
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CAPITULO 3 

LA INDUSTRIA TURISTICA DE MEXICO 
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La Industria Turística t'~ un con_iunto dC' :ict i-

vi<ladcs que conforman una estructura para facilitar el despla-

zamiento de individuos por un país, tamhi6n ha sido un sector 

de apoyo en el proceso de desarrollo para algunos de los pa[-

ses del llamado Tercer Mundo. ~léxico -entre ellos· capta sólo 

el 1.5\ de turismo egresivo de todo el mundo a pesar de el 

extenso ~erritorio con el que cuenta y sus vastos recursos na 

turales y culturales. No obstante este flujo de turistas ex

tranjeros ha traído como consecuencia el surgimiento de una 

infraestructura y una supuesta derrama considerable de divi-

sas, que ha servido además para financiar el déficit de la 

balanza de p;igos de nuestro país aunque no en forma definiti-

·va. 

Asimismo, la política mexicana hacia la I.E.D. ha permi

tido la participación de ésta, en el turismo. Así muchos es

tablecimientos de hospedaje, preparación de alimentos y bebi

. das -además de restaurantes-, y <le transporte turístico 

-arrendadoras de autom6viles-, estln controladas por el capi-

tal extranjero. 

Para efectos del presente trabajo entenderemos por Turis 

mo: "Las relaciones e intercambios que se originan en el con-

. junto de actos o hechos jurídicos que efectúa un individuo 

para viajar voluntariamente con prop6sitos de recreación, sa

lud, descanso, cultura o cualquier otro similar, excepto los 

:· :" . 

·· .. ; 
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de cambiar de lugar de res i dencia o desempeftar un trabajo 

remunerado en el lugar de destino"!Q/. 

3.1 ORIGEN DEL TURISMO 

La costumbre de viajar es antigua, desde sus orígenes el 

hombre recorría grandes distancias para buscar su~ medios de 

subsistencia; es a part~r de que desc: Jbre la agricultura 

cuando empieza a establecer pequeñas comunidades, que con el 

desarrollo del comercio se van integrando unas a otras forman 

do los primeros estados. 

Así, al crearse vínculos comerciales y con e11bs rudimcn 

tarias vías de comunicacil5n, los primeros viaj-antes surgen y 

también los diferentes tipos o clases de éstos; hay quienes 

viajan por el intertts de cambiar sus productos, otros para 

establecerse en un lugar fijo y los menos con el fin ere estu

diar otras culturas y sus costumbres. 

De estos (il.timos el mlís destacado viajero de. la . ant igue

dad fu6 HerGdoto (484-425 A. d~ e~) qtiien realiz6 viajes a 

· Egipto, Mesopotamia y Asia Menor con objeto de conocer ''a 

fondo. • . costumbres, forma de vivir y organ izaci6n po lit ica 

. 40/ Secretada de Turismo. "Plan Nacfonal de Turismo" 
Versi6n Abreviada, Mbico 1978 . ps. 5-4. 

. .-~ ' 
· , 
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de éstos pueblos"!!_/, sus crónicas, resulta do de os tas vis i-

tas le h.an hecho merecedor de ~cr reconocido como el "primer 

historiador de occidente". 

Pos~eriormente con el desarrollo de las actividades mcr-

cantiles el comercio se extendió y con éste la uistancia re-

.corrida por los mercaderes. Pero no es sino hasta el siglo 

XVII cuando "empe!Ó a incrementarse el número de quienes 

visitaban los centros culturales v las grandes poblaciones ... 

(provocando) un sensible movimiento migratorio entre los di

ferentes países de Europa 11:!..Y. 

Surge poco después la palabra francesa "tour", que en 

el siglo XVIII se adapta al idioma inglés, para designar los 

viajes emprendidos por diferentes razones y que "tenían como 

destino final el punto de partida11431 • 

Al inventarse la miquin3 a vapor a fines del siglo XVlII, 

surge el ferrocarril como el medio de transporte más adecuado 

para transportar a un gran número de viajeros con la consi-

guiente expansión de la actividad. 

En el presente siglo la extensión del uso del autom6vil 

y el desarrollo de la aviación, así como el crecimiento de 

!:J._/ Torre Padilla Osear de la. "Turismo Fen6meno Social.,. 
F.C.E., 1982. p.11. 

QI Op. e i t . , p • 1 3 • 

4 3 / Op • C i t . , p • 1 5 • 

,- ·-.-

. . ~ 
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sectores de la población con altos ingresos t= !os parsrs de-

sarrollados, dan un impulso definitivo a es~E :=tividad a 

nivel mundial. 

Para muchos países, sobre todo los que ~5:k en vías de 

desarrollo, esta mal llamada "industria sin :::-in.~neas" repre

senta una opción efectiva pa·ra impulsar su ~;::: :::·~mora.. Así, 

posteriormente a la Za. Guerra Mundia 1, se c:--:2.-:: ;,rgani ::ad~ 

nes mundiales que promueven e impulsan esta ~==~~iJad, dando 

corno consecuencia el desplazamiento de cient~s ~e ~iliones de 

. personas por afio. 

Así .. por ejemplo~ durante el período que .c :nca los ai\os 

de 1976-1982. objeto de este trabajo, un prow·Ei:: de 260 mi-

llones por 
!. .• ! 

año de desplazaron por todo el m'W'~ ~ • 

En México la actividad turística y sus prE:ir<L'=as e inci

pientes manifestaciones datan de la época col:<If. 11'. 

3.2 LA ACTIVIDAD TURISTlCA EN MEXICO 

3.2.1. ANTECEDENTES 

El control que tanto los aztecas como los :lt' ... ~as tenían 

sobre un amplio territorio, daban cuenta de U."l ~=KtiVO 

44/ Gobierno Mexicano. José López Portillo, frD, ;'.:'l-forme 
de Gobierno, 1982. Sector Turismo 

-. 
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sistema de comunicaciones y comeréial con el que contaban 

ambas culturas. 

Sin embargo, la llegada de los espaftole~ trae consigo 

la i ntroducción de otro medio de tracci6n para el transporte 

terrestre: el ganado, principalmente equino; €ste se usaba 

. rara el tiro de carrozas y carruajes, que en un principio 

sólo utilizaban los Virreyes y sus colaboradores cercanos, 

así como miembros del alto clero. 

Con la construcci$n de lo-s principales caminos surgen 

en los puntos entre Veracruz y la Ciudad de M~xico instala

ciones "preturísticas" (SIC) 45-¡ donde los viajeros hacían 

escalas con objeto de descansar de las j&r.nadas accidenta· 

das tanto por lo rudimentario de los caminos como por los 

asaltos que ya en ese entcinces se sucitaban. 

Empezaron a proliferar las llamadas posadas, ventas, 

mesones, hosterías o paradores de las cuales se dest•can 

dos principalmente: "Yen tas: (eran) puntos de descanso para 

viajeros, distribu.ldos a lo largo de camirios (y) Mesones 

(que) se establecían en las ciudades y eran frecuentados 

por las clases populares"46 /. 

45/ MacDonald, Escobedo Eugenio. "Turismo: una Recapítuta
ci6n". Editorial Bodoni, México 1981. pp. 38 y 39. 

46/ Op. Cit. p. 39. 

. ~ . 

., -, .. , 
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Por lo que se refiere al transporte, a principios del 

siglo XIX ya existía una ruta de diligencias entre México y 

Puebla y para mediados de la misma centuria el servicio se 

había extendido a las principales ciudades de todo el país. 

Estas compañías de transporte construyeron alhergues 

propios para atender a sus clientes en forma integral. Par! 

lelamente se desarrollaron otras instalaciones de hospedaje 

por iniciativa de comerciantes, terratenientes. etc. "Viéj as 

casas señoriales amplias y c6modas ( •. ~)se convirtieron en 

hoteles; (el primero fué) el Iturbide (1855), el Hotel del 

Bazai, el Guardiola, el Hotel de la Gran SociedadL Jard!n, 

el Regís" El. todos ellos instalados en la Ciudad de México. 

Es en esta época cuando AlexanderVon Humbolt (1769-1859) 

realiza sus viajes a través de toda la Nueva Espafia de los 

cuales publica su libro "Ensayo Político sobre el Reino de la 

Nueva Espafia" en donde describe las características geográfi

cas, econ6~icas y políticas de nuestro país cuando era colónia 

de España. 

Le interes6 sobre todo el problema de cornunitaci6n entre 

el Pacífico y e-1 Atlántico ya que sefl.alaba que: 1tE1 Istmo de 

Tehuantepec al S.E. del Puerto de Veracruz es el punto de la 

Nueva España en que el Continente presenta el ancho menor. 

47/ Op. Cit. p. 65 y 67. 
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( ... ) Las fuentes jnmediatas de los río~ Je Coat:acoalcos r 

ChimaJpa parece c¡ue favorecen el proyecto de un canal Je na-

vegaci6n interior ( ... ) (eso) intcrl'~:i ;1 toda la Europa ci

Vilizada"il/. 

Por lo que se refiere :i1 ferrocarril ha:::ta 18(1!) se inau-

gura en México la primera vía f6rrca que va de M6xico a 

Puebla y para 1873 se est2blece la ruta ~léxico-Veracn1z, CJUl' 

con los accidentados y polvosos caminos conformaba el sistc-

ma de comunicación de nuestro país en aquella 6poca. 

No obstante el retraso con que se adoptó el fcrrn•arril 

como medio de transporte a nuestro país, fué durante el pe

ríodo Porfirista cuando se impulsó grandemente la construc

ción de vías férreas con objeto de integrar más a la nación 

y facilitar el comercio, sobre todo con el país vecino del 

norte. 

Así; "al terninar el primer período gubernamental de 

Porfirio Díaz, la red ferroviaria federal tenia 1073.7 krns., 

habícndose construído en ese período más de 400 kms. de 

vías férreas" 491 . Pero este desarrollo del forro.carril tuvo 

un alto costo paTa el país, ya que el gobierno pórfirista 

48/ Humboldt, Alexander F; Von. "Ensayo Político sobre el Rei
no de .la Nueva Espafia". Colecci6n Sepan Cuantos. No. 39. 
Editorial Porr1ía, México 1966. p. 7. 

~/ Mac oonald Escobedo, Eugenio. Op. Cit. p. 79. 
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confi6 su construcción a empresas extranjeras, principalme~ 

te Norteamericanas que controlaban en su totalidad a las e~ 

presas ferrocarrileras, así como a la minería y otras indus

trias básicas del país"-~/ . 

. Ya para 1902 la red.de vfas férreas alcanzaba los· 

15,135 kms. de extensión y empezaron a fusionarse varias 

líneas formando unas cuantas empresas ferrocarrileras que 

controlaban todo el movimiento, tanto de productos como de 

pasajeros. 

Asimismo empezó a darse una afluencia constante de ex

tranjeros a nuestro país por diversos motivos -negocios, 

trabajo, placer~ e~c.- lo que ori116 al gobierno de Díaz a 

expedir una ley de inmigración en marz.o de 1 go9. Sin emba!. 

go, desde 1908 ya se llevaba un registro de la entrada de 

pasajeros cuyos resultados- fueron de j,ulio a diciembre de 

ese afio los siguientes: 

13,600 Por la frontera norte 
7,700 Por los puertos del Golfo 

y mar de las Antillas 

1'200 Por el Pacífico 
50 Por la frontera sur 

T O T A L 22,550 

Fuente: Eugenio MacDonald Escobedo. Op. Cit. p. 92 . 

.?.Q./ Ver Capítulo I. 
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Con el estallido de la revoluci6n de 1910, "decay6 la 

incipiente industria hotelera en todo el país. La contínua 

Y prolongada guerra civil, ( ... ) la inestabilidad politica 

Y económi ca, incertidumbre e i-nseguriJad"·~.1.1, crearon un 

clima poco favorable para la afluencia de turismo extranjer~ 

y obviamente el nulo desplazamiento de los nacionales con el 

mismo prop6sito. 

Al final de la contienda y con la p-roclamación de la 

Constituci6n de 1917, la calma volvió y poco a poco se fue

ron reactivando todos los sectores de l• economía. El 

Presidente Carranza el lo. de septiembre de 19-19- informaba 

que "el número de inmigrantes lleg6 a óC>-,04& personas de 

los cuales son extranjeros 13,..077"~2 1. 

La industria- hotelera por su parte, se iba cqnsolidando 

y en 1922 aparece la Asociaci6n de Propietarios y Administra 

dores de Ho.teles )' empiezan a funcionar grandes · ho'teles en 

otra~ ciudades del país, co~o Monterrey, Veracruz, Cuernavaca, 

entre otrns. 

En el peri6do postrevolucionario empieza a adquirir mayor 

importancia la actividad turística, toda vez que M~xico comien-

za a consolidar una estabilidad política y económica que 

_il/ Mad)onald Escobedo, Eugenio. Op. Cit~ p. 98. 

§1:.l Ibid. p. 97. 

. -.-~ . 
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aún continúa. Así en 1926 ya aparece una disposici6n que 

reglamente la categoría "turista" en la Ley General de 

Pob1sci6n. 

=i 1o. de septiembre de t927 el entonces Presidente 

Plutarco Elías Calles informaba que "el turismo ha sido ob· 

jeto de muy amplias franquicias por considerársele alta

mente benéfico a los intereses comerciales del pafs y de 

una :manera especial. •• a las poblaciones fronterizas"g; ·-

?oco a poco se va generando una mayor actividad en la 

industria turística y para 1928 es fundada la Asociación 

Mexicana de Restaurantes, A.C. 

~~s tarde, apoyando la organizaci6n·del sector privado, 

el gobierno del Lic. Emilio P-ortes Gil establece en 1929, 

una ccmisi6n Mixta Pro-Turismo en la que participan asocia

ciones p~ivadas, Secretaríal= y f1epartamentos ele Estado, ªP.!!: 

reciendo su reglamento el 30 de enero de 1930 .y promulgándo

se su Ley Orgánica el 3 de febrero del mismo afio. 

A.sí, van surgiendo paulatinamente organismos tanto pri· 

vados como oficiales, que buscan apoyar la actividad turts

tica: en 1933 se crea la Asociaci6n Mexicana AutomoviUstica 

y el Comité Oficial y Patronato del Turismo, al mismo tiempo 

53/ lbid. p. 104. 
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se ahre una oficina encargada de turismo en la -Secretaria 

de Economía, posteriormente el 20 de abril de 1936, se 

convierte en Departamento de Turismo. 

Durante el periodo Cardenista, el movimiento turístico 

disminuyó a raíz de la campafias de desprestigio, que orga-

nizaron los consorcios afectados por la expropiación petro-

lera. 

Fufi entonces que surgi6 la necesidad de promover el tu

rismo extranje1·0 hacia México con objeto de que se conociera 

la realidad del pais y no como 1~ describian algunos intere

ses que se habían sentido "despojados,.. Es así que surge el 

"Club de Viajes de Pemex" en 1g33 y también posteriormente 

se crea el Consejo Nacional de Turismo en diciembre de 1939. 

No obstante que para 1940 se hab-ía desatado una· segunda 

conflagración mundial México recibi6 en ese afio 133,209 vi~ 

sitantes; para 1941 aumen~6 a 173,104, cifra que en 1942 

baj6 un 56.si 541 , ~sto se explica en parte, porque los Est~ 

dos Unidos que era el principal emis~r de turismo había en

trado en la guerra. 

54{ Ver Cuadro 7.10 de la "Economía Mexicana en Cifras". 
- Na.donal Financiera, S.A., México 1981. 

. ~ 
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Es esta etapa de la historia mundial la que marca el 

paso del turismo de minorías al turismo masivo2i1, ésto como 

consecuencia del a11mento del nivel de vida de gran cantidad 

de poblaci6n -y por tanto una mayor propensión del ahorro

principalmente de los países desarrollados. 

En esta forma para los países en vías de desarrollo como 

· MExico, la actividad turística· empieza a convertirse en.. una 

fuente importante de ingresos, .. así como generadora efe empleos 

y divisas~ 

3.2.2. DESARROLLO (19*6-1970) 

La actividad turística en nuestro pat~ a partir de la 

segunda- gue"Cra mundial se va consolidando con nyuáa del 

Estado y las organizaciones privadas. Asf por ejemplo en 

1945 es fundada la Asociación Mexicana de Agencias de 

Vi aj es (AMAV), cuya importancia es básica- en el desanollo 

del turismo ya que el agente de viajes constituye el enlace 

entre el turista y los atractivos y servicios tul'ístic()s; 

es,.. en pocas palabras,.. el núcleo profesional de los prornoto.

res turísticos; p<>r su parte el Estado empiez& a darle la 

importancia necesaria al sector, con la llegada del Lic. 

Miguel Alemán a la Presidencia. 

~.2f Mac Donald, Escobedo, E. Op. Cit. p. 119 y Torre Padilla, 
Osear de la Op. Cit. p. 14 y 15. 
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Durante su campafia presidencial L'I l'n•sidentc Miguel 

Alemán difundi6 un documento que se llam6 "lll·cL1ración 

Turística11561 • En esta declaratoria se señala entre otras, 

la necesidad <le establecer un banco de crédito turístico 

con el objeto de facilitay la edificaci6n, reconstrucción 

Y adaptaci6n de hoteles. posadas y res.taurantes, estudiar 

el proceso de construcción de nuevos caminos; establecimic~ 

to de nuevas rutas GeTeas; conservar el patrimonio turfsti· 

co, incfuir cursos especiales de turismo en las escuelas, 

Sin duda alguno<1 Miguel Alemán fue uno dé los más cntu-

siastas promotores del tttrismo; se crea la Comisión Nacional 

de Turismo el 29 de marzo de 1949, el reglamento <le la Ley 

Federal de Turismo aparece el 15 de diciembre del mismo afio, 

y más tarde se convierte en presidente del Consejo Nacionar 

de Turismo, organismo que se encarga de promoveT a México 

en el exterior. 

Más adelante, "por decretndel 14 de noviembre de 1954, 

el Ejecutivo Federal cre6 el Fondo de Garantía y Fomento al 

Turismo:"ll/. Sin embargo no es síno hasta el z:¡ de inarz-o de 

1957> cuando son publicadas las reglas de operación del 

POGA'IUR •• 

56/ MacDonald Escobedo. Op. Cit. p. 127 y 128. 

§]J Ibid, p. 141 y 142 . 

.. . 
e .• : . 
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Para 1958 a través del proyecto de Ley de Secretarías y 

Departamentos de Estado se crea el Departamento de Turismo 

que según palabras del entonces Presidente Lic. Adolfo L6pez 

Mateos "tiende a mejorar la promoción de una actividad que 

siendo culturalmente beneficiosa a la :República redunda en 

incrementos econ6~iL:os de consideración"~/. 

Todo indicaba que el turismo se desarrollaba como una 

industria sana y que se iba· convirtiendo en el cuerno de la 

abundancia que beneficiaba a todos los que trabajaban en y 

alrededor-de esta actividad. 

Sin embargo, la falta de una adecuada planeaci6n del 

desarrollo de los sitios turísticos por p$rte del Gobierno y 

la improvisación del sector ~rivado para crear ho~eles aqur 

y allá, deslumbrados por la alta rentabilidad que esta acti

vidad producía, permjtieron el surgimiento de contrastes 

socioecon6micos. 

El Presidente Díaz Ordaz hizo incapié en el contraste 

existente entre el modo de vida del turista y el del que le 

sirve en los centros turísticos -principalmente Acapulco

luj o y despilfarro de una parte y miseria y escasez por 

otra • 

. 58/ !bid. p. 145 
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"Mientras unos hacen ostentación de vida placentera ~n 

suntuosas residencias, en medio de diversiones refinadas, a 

su torno (SIC) se mueve una masa famélica que habita en vi

viendas deplorables que .no est§n de acuerdo con el marco que 

las rodea" 591 • 

Cabe destacai que al entonces Presidente de México le 

importaba más la "buena 6 mala". imagen de México ante el 

mundo e-xterior que la situaci6n de sus gobiernos: quiso con 

los Juegos Olímpicos dar la imagen de otro MExico porque 

según el decía en 1967:. "Los Juegos Olímpicos nos van a 

costar dinero, p<"ro .México recíbirá a cambio una gr::m prom(l

ci6n, es decir el nombre de México estará en las columnas de 

todos los períodic:os del mundo"~/. 

Además del contraste socioeconómico empieza a darse 

otro fenómeno, el gasto de los turistas mexicanos en el ex

tranjero aumentaba a tal grado q~e amenazaba con rebasar al 

que los turlstas extranjeros hacian en nuestro pais~ sin 

embargo el gobierno no quiso cambiar su política de liber

tad cambiaria ni un ápice. 

59/ !bid. p. 154·. 

60/ !bid. P~ 166. 
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3.2.3. CONSOLIDACION Y PLANEAClON (1971-1982) 

Asi llega· la d€cada de los 70's y el turismo repr~ 

senta ya un importante factor en el desarrollo de México; el 

gobierno al promulgar la ley para promover la inversi6n mexi 

cana y regular la inversión extranjera busca atraer capita· 

les hacia este sector a través de los fideicomisos turfsticos. 

El 16 de abril de 1974 con la unión del Fondo de Promoción de 

Infraestructura Turística (INFRATUR}, y el Fondo de Garantía 

y Fomento del Turismo (FOGATUR) surge el fideicomiso denomi-

nado Fondo Nacional de Fomento al Turismo cuyas responsabili 

dades son "asesorar~ desarrollar y financiar planes y progra

mas de promoci6n, fomento y desarrollo de la actividad tur!s· 

ti ca nacional 112.l/. 

A finales del mismo afio por decreto presidencial el De

partamento de- Turismo se t~ansforma en Secretaría¡ para. 1976 

el presupuesto para esta dependencia es de Z92 millones de 

pesos, ampliándose, en el transcurso de ese año a 33r millo-

nes. 

El período del Lic. José L6pez Portillo (1976-1982) es 

determinante para la actividad turística, porque por primera 

vez se elabora. un plan sectorial que propone estrategias 

~/ Reporte áe Financiamiento. a la Hoteleda en México, 
1980. FONATUR·SECTUR. Introducci6n. 



100 

para lograr un desarrollo efectivo del sector turístico, 

toda vez que realiza un diagnóstico, de los recursos huma-

nos, naturales y materiales de la actividad y realza la 

importancia de éste para la economía del país. 

Sin embargo, el documento peca de optimista al afirmar 

entre otras cosas que el sector turístico es estratégico 

porque "tiene perspectivas ilimitadas de desarrollo en el 

tiempo ..• , favorece un desar-rollo regional más equilibrado, 

genera una distribución del ingreso justa, etc. "62 1. 

El lo. de diciembre de 1976, L6pez Portillo en su toma 

de posesi6n afirmó del turismo: "en el corto plazo debe 

constituirse e-n importante y urgente fuente de divisas; (el 

turismo interno) debemos considerarlo como una presta~ión 

del clerecho al trabajo11631 . El decreto aprobatorio del 

Plan Nacional de Turismo (PLANTUR} dispone su ejecuci6n a 

partir del 4 de febrero de 19!0. 

El antecedente inmediato del PLANTUR de 1980, es el 

"Plan Nacional de Desarrollo Turístico" elaborado por el 

Departamento de Turismo en l962 y expuesto en Ia XVII 

Asamblea General de la Uni6n Internacional de Organismos 

Secretaría de Turismo, Plan Nacional <le Turismo, 
México 1979. p. 19. 

Citado por MacDonald. Op. Cit. p. 229-230. 

: .· 
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Oficiales de Turismo, celebrada en Bangkok, Tailandia, en 

noviembre de ese afio. 

El PLANTUR apareci6 antes que lo hiciera el Plan Global 

de Desarr.ollo 1980-1982 y fué puesto de ejemplo a otros sec

tores; fué el primer plan sectorial que sin necesidad de 

seguir lineamientos de un plan general estableció sus obje

tivos y metas en base a un diagnóstico del sector turístico. 

Dado que no se quería dejar el PLANTUR en un solo docl!_ 

mento, fue necesario diseñar un Sistema Nacional de Planifi 

caci6n Turística (SIPLANTUR). Los objetivos del SIPLANTUR 

eran: 

l. "Racionalizar el desarrollo turístico de México 
sometiendo a las fuerzas que en él intervienen 
a un sistema de planificación sistemático y 
coherente que es obligatorio para el sector 
público federal e in.dicativo para los Gobier
nos de los Estados y Municipios y para los 
sectores privado y social. 

2. Asegurar la cohere-ncia entre los propósitos y 

acciones haciendo de la planificaci6n la herr~ 
mienta fundamental para la toma de decisiones 
y logrando la integración plena entre las fa
ses que conforman la planificaci6n: planeaci6n 
·programaci6n~ presupuestaci6n y evaluaci6n,y 



3. Lograr que la planificación se convierta en 
una prictica cotidiana y en una preocupación 
b§sica de todos los que participan en el sec 
tor"Qj/. 
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Las acciones del PLANTUR quedaban inscritas a su vez 

dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo Urbano en 

materia de desarrollo territorial asi como en el Plan Na-

cional de Desarrollo Industrial. 

Los cambios que se dieron en la cabeza del Sector tu

rismo en agosto de 1980651 , provocaron un cierto desfasa

miento en el desarrollo de la planea~i6n turística, dándose 

énfasis en otros aspectos y cambiando ciertos lineamientos 

originalmente planteados al principio de la administraci6n 

L6pezportilli~ta, 

Cuando en noviembre de l981, la Dra. Rosa Luz Alegría 

compareció ante la C§mara de Diputados, present6 los obje

tivos y estrategias del Sector Turismo que prevalecerían 

hasta diciembre de 1982: 

64/ 

65/ 

Secretaría de Turismo. Op. Cit. p. 32 

El Arq. Rossell de la Lama, que era desde diciembre de 
1976 Titular de Turismo, fue nombrado candidato del 
PRI al Gobierno del Edo. de Hidalgo. Su lugar lo 
ocup6 la Dra. Rosa Luz Alegría (hasta ese entonces 
Subsecretaria de Evaluación de SPP). 

•. 



1. Satisfacer el derecho a Ia recreaci6n pro
ductiva de los mexicanos a través del im
pulso del Turismo Sociocultural. 

2. Consolidar el papel del turismo en el desa
rrollo económico -generación de empleo y 
divisas- a través del turismo receptivo. 

3. Coadyuvar en el desarrollo regional equili~ 
brado y orientado a trav~s del turismo de 

cons-0lidaci6n -apoyo a ·la dístribuci6n de 
la poblaci6n y de la actividad econ6mica66 /. 
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El turismo sociocultural consiste en promover, desarro

llar, organizar y programar a través de Sindicatos, Coopera

tivas y Agrupaciones obreras y- estudiantiles, recorridos tu

rísticos a baj.o costo para que este sector ·disfrute más d'e 

su tiempo libre. 

Respecto al turismo receptivo, que es aquel.que "com

prende a los extranjeros y nacionales que residen fuera de 

México y que visitan el país 11671 , se pretende conservar 

66/ 

67/ 

Secretaria de Turismo: Documento base que fundamenta 
la ExposicH.in de la. C. Secretaria de Turismo DTa. . 
Rosa Luz ·. Alegria ante la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Uni6n t noviemb.re de 1981. p-•. 7. 

SECTUR "Plan Nacional de Turismo". p. 134. 
A su vez el Turismo Receptivo se divide en: Fronterizo 
ºcuando los turistas permanecen en .. las A reas fronteri
zas por lo menos 72 hrs." y de Internaci6n: cuando se 
traspasan las fi"anfas fronterizas. 

'r · . - . • ~ 
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y aumentar según esta estrategia, tanto la permanencia como 

la afluencia turística que desde los estados fronterizos flu 

ye hacia el interior del país, por medio del · ünpul~o a acti-

vidades n5uticas, subacuáticas (buceo}, pesca deportiva, 

centros turís~icos integrados y de convenciones. Eso·enfa-

tizándolo en la franja fronteriza norte y las zonas libres 

de la Penlnsula de Baja California. 

Finalr:1ente el turismo de consolidaci6n "apoya la dis

tribución de la población y la actividad económica. Este 

tipo de tunsrno se relaciona con el programa de puer1:os in

dustriales y con la creación de polos de desarrollo· turísti· 

co"& . .!!/. 

3.2.~. PRINCIPALES INDICADORES TURTSTICOS 

En el presente inciso analizaremos la situación que 

guarda la actividad turística en México, a trav~s de sus 

prin.cipales indicaciores. De los prindpales beneficios que 

se piensa trae el. turismo, es el financiamiento o la propo!. 

ci6ri en que se compensa el saldo de la balanza .comercial 

(el resultado de restarle al valor de nuestras exportaciones 

el valor de nuestras importaciones) que en la mayoría de los 

últimos 8 años ha sido negativó, excepto en 1982 y 1983. 

68/ SECTUR "Documento base .•• ". p. 9. 

: ) 
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En el cuadro No.lT vemos el porcentaje con el que el 

saldo positivo del intercambio turistico México· resto del 

mundo cubre el déficit comercial. Se ha observado que en 

el periodo analizado (1976-1983) hny una tendencia decre-

ciente en la proporci6n en que el saldo de turismo financia 

el déficit comercial. En 1977 ~ubri6 el 44.6\ y en 1978 el 

32.S'!, las cifras más altas del perfodo analizado. 

CUADRO No. 11 

FINANCIAMIENTO .DEL DEFICIT COMERCIAL POR TURISMO 

(Millones de Dólares) 

AAOS DEFICLT COMERCIAL 1 SALDO DE .TURISM02 b/a 

(a) (b) ( % ) 

1976 Z644. 4 41Z.S 15.6 
1977 10 54. 7 410.s 44.6 
1978 1854.4 60Z.O 32.S 
1979 .·· H87.3 759.2 ZJ •. 8 
l980 3264. 7 627.6 T9.2 
1981 4510.(} 188.. 5 4.2 
1982 . .6584. 4• 618.Z 9.4 
19831/ 95g9,9• 852.0 8.9 

FUENTE:- Banamex,, estadist.icas blls.icas del turismo . t98l 
Banco de M~xico. Cuadernos Mensuales 1982. 19'S-3 

1) Exportaciones FOB menos importacioneS. FOB. 

2) Ingresos 11tenos Egresos. 
T) Datos al t ·ercer trimestre. 

*) Saldo superavitario. 

Nota: Cifras sujetas a revisión. 

.· : :•:_, 
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Aún más, la escasez de divisas junto con la paridad fe 

vorable al dólar ha disminuido las importaciones¡ sin que 

las exportaciones aumentaran considerahlemente, ocasionando 

saldos comerciales superavitarios en 1982 y 1983. 

De esta forma el saldo positivo del turismo ya no fi

nancia a la balanza comercial, lo que pued~ ayudar p~ra que 

se canalice a pagar los altos intereses de la deuda del sec 

tor, por los financiamientos que el B • .I. D. y otros organismos 

financieros han otorgndo a FONATUR, por ejemplo, para que 

construya· la infraestructura de los polos de desarro.11<1 turts 

tico. 

Por otro lado e¡ sector turismo ha participado en la

formación del P'Toducto. Interno Bruto en un 3t en promedio, 

dUrante el periodo l976-198Z y en el P.l-.B. del sector ser

vici0-s (comercio, restaurantes y hoteles, según la ·nueva 

clasificación en- las cuentas nacioniffes) su aportación ha 

oscilado entre ll. si y 13"t (cuadros 12. l y l'Z •. Z). 

Asimismo el número de personas empleadas en este- .sec

tor (cuadra. 13), es reducido si lo comparamos con e-1 total 

de empleados en la rama de servicios, aunque algunos opinen 

que la generación de empleos en la actividad es cuan~iosa 

y que"no .sol ament.e. afecta en forma di recta aI turismo sino ..• 
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CUADRO No. 12.1 

PARTICIPACION RELATIVA DEL SECTOR TURISMO EN EL PRODUCTO 
INTERNO BRUTO EN MEXICO 

-·-·----··-
A~OS TURISMO PARTICIPACION PARTCCIPACION 

MILLONES DE PESOS EN EL SECTOR SERVICIOS EN EL P. I. B. 
TOTAL 

·--·--- ... -· .... ~---·-
('!.) ('0 

1976 35, SS 1 Tt .s 2.9 

1977 sz ,.S-84 13 .. 2 3.l 

1978 65,063 l3. o 3.1 
1979 80,0St 12.4" 2.9 

Fuente: Banco. de M~xico 

.. . 



CUA ORO No. 1 2 • 2 

PRODUCTO J NTERNO BRUTO ,\ PRECIOS DE 197 O (MILLONES ílf: PESOS) 

PARTTCIPACIO~i DE LA ACTIVIDAD TURISTTCA 

Fuente: Si~tema de Cuentas Naciorialc~ 1980-1982 
Secretaría. de Programación y Presupuesto 
México 1983 

·, , 

' · 

. ,· 



No. de Emplead~s 

Total Seétot Servicios 
Z 'rotal Turismo 
3 Directos (a) 
4 Indirectos (b) 

PARTICIPACION (~) 

2/1 
3/1 
4/1 

CUADRO r\o. l .'l 

EMPLEADOS EN LA ACtIVIllAD TURISTICA (_1976•1982) 

U~ILES DE PERSONAS) 

1976 

6,964 
. 527 .• 8 

11 7 .• 7 
41o.1 

7.6 
1. 7 
5.8 

1977 

7¡295 

562.S 
124. 7 
437.8 

7.7 
t. 7 
6.0 

1978 

7,641 
576.0 
127.9 
44 7. 1 

7.5 
L7 
s.a 

1979 

~,oó2 

615.2 
137 ¡ 6 

4 77. 6 

7.7 
1. 7 
6.0 

19811 

8,380 
626.6 
l 41. 4 

485.2 

7;5 

1 • 7 

5.8 

t9St 

' 8, 784 
645.2 
147.1 
498.0 

7,j 

1. 7 

5.1 

19 82 pj 

9,208 
687.o 
154.8 

532.2 

7,5 

1. 7 

5.8 

1983 r;_/ 

9,650 
714.4 
160.8 
553.6 

7.4 
1. 7 

5.7 

Fuente: Primer Informe de Gobierno i983. Miguel de ia Madrid Hurtado. Anexo programático sector 
turismo, Naclohal Fihanci~ra M~xido eri cifras 1981 
N.o. No disponibles 

a) Se considera que los e~pleados directos son aquellos de la rama de restaurantes 
y hoteles 

b) Empleados indirectos sori aquelios que pertenecen a la .r~ma de otros servicios 
2/ Cifras preliminares 
!1 Cifras estimadas 
El tot~l de empleados del sector s~rvicios a partir de 19~1, corresponde a extrapolacio
nes de los datos ~ensales al 30 de junio de cadti afto efectuados por NAFINSA. 

... 

· · ·-: :. 
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también indircctamentt' a todas las ramas de actividades econ6 

micas que •.• se interrelacionan con él .,ú 9/. 

Pero la realidad es otra y si bien las cifras oficiales 

son optimistas, éstas ocultan los índices de desempleo y su~ 

empleo que el mismo carácter fluctuante de la actividad pro

voca entre la población. .Esto se pue<l~ corroborar con las 

zonas marginadas que se han formado alrededor centros ttrris 

ticos como Acapuieo. Puerto Vallartn y Cancún 70t. -donde vi

ven gentes que han creído encontrar un trabajo fijo y remunc-

rador en el turismo y sus actividades colnterale~. 

El cuadro anterior muestFa también que mientras los em· 

pleos directos mantienen una misma proporci6n respecto al 

total del :;ector servicios el de indirectos tiene una mayor 

psrticipaci6n, y si adem~s comparamos ambos entre si vemos. 

que,_ tar es la dependencia de los in airee tos resp~cto a los

directos-, que si ocurre una baja en- la actividad turbtic.a. 

~sta tiene una g_t"an' repercusión en el sector de servicios 

conexos. 

69/ 

70/ 

Torre Pauiila, Osear de La. Op. Cit. p. 103'. · 

En un articulo del Ex¿els-ior 30 de julio de 1~82 se afirma 
c¡ue "Desempleo, falta de viviendas y precarisrno constitu· 
yen un lunar- en este considerado _ el Paraiso del Caribe", 
~ero todo ~sto no lo ven los turistas ya que la zona hot! 
lera fué planeada para construirse fuera de "estos probl~ 

-mas•·. ·-
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Otro fen6meno que se da respecto al empleo en la acti

vidad turistica, es "la transferencia de la P.E.A. (Pobla

ci6n Econ6micamente Activa} menos capacitada del sector pri-

mario a la construcción y posteriormente al sector terci~rio 

(turismo) .. 1.ll. como consecuencia de la creación de "polos" 

turísticos como Canc6n. Esto ocasiona, abandon~ de tierras 

y posteriormente desempleo y marginación para buena parte 

de la poblaci6n .circundante o cercana a estos centros. turís 

ticos. 

La base, para el desarrollo del turismo,. lo con::tituye 

la Planta Turística "f"orinarla por el conjunto de- instala· 

cienes en las que se prestan los servicios _demandados por el 

turista-"12'. Los servicios son variados y complejos, pero 

los que constituyen la columna vertebral de la actividad son 

los establecimien~os de hospedaje. Hasta 1gs2 seg6n· los ane 

xos del VI Informe de Gobierno había en el pds 8 t268 esta

blecimientos que contaban con 25·7 ~221 cuartos, en l976 las 

cifras eran de 6,838 y 192,366 respectivamente lo que da un 

incremento del 21.01 y 33.71. 

El número de establecimientos incluye no s6lo hoteles 

de alta categoría sino también casas de huéspedes, bungalows, 

etc. 

?J_/ 

J.J:l 

El sistema de clasificaci6n por estrellas esti 

García de Fuentes, Ana. "Cancún Turismo y Subdesarrollo 
Regional". Instituto de Geografía. Serie Cuadernos, 
UNAM, 1979. p. 104. 

SECTUR "Plan ... (versi6n abreviada). p. 16. 
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todavia inconcluso debido principalmente al burocratismo 

oficial y a la irresponsabilidad de los hoteleros, ya que 

se trata de una autoclasificaci6n. 

Por otra parte al observar el cuadro No. t4 vemos que 

son 4 las entida~es que concentran al mayor nfimero de es

tablecimientos dC' hospedaje: Distrito Federal, Guerrero, 

Jalisco y Veracruz. Otras entidades aunque no se destacan 

por un elevado núrnel'o de establecimientos const i tuycn cen

tros de atracción turística importantes: Baja .Ci1lHornia 

Norte. (juanajuato, J\1ichoacán ~ Sin-aloa, Quintana Roo entre 

otras. 

La& agencias de viajer establecimientos de alimentos y 

b~hidas (restaurant&s}~ arrendadoras de autos, etc., compl! 

mentan la planta turística y de 1976 a 1980, ~r~~icrón en 

conj11nto e11 'un 23.3t. 

• ,. 

Ahora bien, otro aspecto a destacar es el llamado turis 

mo receptivo, que como se señaló en el inciso anterior, es 

el que realizan los extranjeros y nacionales que residen fue 

ra de México al vi si ta r e 1 país, dando ori ¡?en a 1 a 

derrama de divisas que se necesitan para financiar nuestro 

desarrollo. 

... • . . 
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CUADRO No. 14 

MTIXlCO: PLANTA TURJSTTCA POR ENTIDADES 1976-1980 

--·-.....----·----·- ·-·-·-· -·-· -· ·----··-··-"-·-· -~-·-···--·-~--- ·-·-·-·--·-~···-·-. -·-·-----··-----··---··---
1976 1977 1978 1979 1980 T.M.C.A. ~ 

EST. !-IAR. f:ST. Ht'\B. EST. HAB. EST. HAB. F.ST, HAB. EST, HAB. ------- -·- . --·-·-·--·-· ----···- . ·----· ----·-··· ·-··-"' ···--· -·-··· -·-· ··-·--·. ___ .,. ·-~ -··---·--·-·--· ---~ 

Aguase alientes 39 1, 174 39 1, 174 41 1, 548 43 1,378 44 1,~89 2.4 4.6 
Baja California Norte 414 10,795 418 11,324 434 11,731 444 12,28(1 446 12,316 1.5 2,7 
Baja California Sur 98 2,098 103 2,179 109 2,513 112 2,575 112 2,575 2.7 4.2 
Campeche 49 963 52 t,020 54 1 ¡072 58 1,323 58 1,323 3.4 6.6 
Coahuila 339 4,373 340 4,415 342 4,461 346 4,705 351 4,758 0.7 1. 7 
Colima 127 2,564 130 2,598 134 2,598 144 3,498 147 3,629 3.0 7.2 
Chiapas 172 3,545 176 3,626 185 3,874 191 4,082 192 4, 105 2.2 3.0 
Chihuahua 29$ 7,970 299 7,990 303 8,314 312 8,695 316 8, 777 1. 2 1.9 

·' . Distrito Federal 608 29,923 624 31, 265 644 32,630 653 33,587 660 34,648 1. 7 2.9 
. . Durango 93 2, 188 93 2, 188 93 2,188 99 2,547 99 2,547 1.3 3. 1 

Guanajuato 312 7,332 314 7 ,372 322 7,616 342 8,435 344 8,515 2.0 3.0 
Guerrero 574 19,175 582 21,624 602 23, 180 628 24,330 662 25,623 2.9 6.0 
Hidalgo 48 1,229 48 1, 229 69 1, 706 90 2,219 92 2,300 13.9 13.4 
Jalisco 569 17,280 594 78,489 635 19,912 679 24,050 710 25,087 4.5 7. 7 
México 76 2,líS 76 2,175 85 2¡374 87 2,441 94 2,596 4.3 3.6 
Michoac:in 392 8,543 415 9,022 425 9,382 432 9,956 437 9,927 2.2 3~0 . ¿ 
f.brelos 189 4,201 193 4,256 204 4,502 211 4, 725 215 4,934 2.9 3.3 
Nayarit 130 2,535 136 2,741 142 2,817 155 3, 126 153 3, 152 3.3 4.5 

. .- .. 

Cont •·, ••• 
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CUADRO No. 14 

(Continuación) 

1976 1977 1978 1979 1980 T,M.C.A. % 
EST. HAB. EST. HAB. EST. HAB. EST. HAB. EST, HAB. EST. HAB. -.:~ 

Nuevo León 117 4 ,568 119 4,620 126 4,792 127 4 ,936 127 4,936 1. 7 1.6 
Oaxaca 186 4,091 192 4,200 126 4,394 198 4,476 200 4,559 1.5 2.2 
Puehla 127 4. 171 134 4 ,360 142 4,580 149 4,897 158 5,167 4.5 4.4 
Querctaro 72 1, 766 78 1,983 88 2,695 92 2,936 94 2,996 5.5 11 • 2 
Quintana Roo 89 3 ,436 98 3,7136 123 5, 155 142 7' 131 164 7;431 13.0 16. 7 
San Luis Potosí 97 2,905 97 2,905 99 2,935 99 2,955 100 2,987 0.6 o.s 
Si na loa 194 6,416 197 6,638 206 7;099 212 7,537 216 7,656 2.2 3.6 
Sonora 153 4,715 162 4,962 165 5, 119 172 5,409 183 5,804 3.6 4.2 
Tabasco 77 1,973 78 2,003 80 2,273 84 2,366 91 2,530 3.4 5. 1 
Tamaulipas 345 8,461 345 8,461 359 8,665 364 9,001 375 9, 199 1. 7 1 • 7 
Tlaxcala 34 488 34 488 34 448 34 488 37 517 1.7 1. 2 . -.. 

Veracruz 602 16. 202 611 16,388 638 17,038 674 18,296 699 18,852 3.0 3. 1 
Yucatán 100 2,888 100 2,888 115 3,789 128 4,239 134 4,559 6.0 . 9.6 

. Zacatecas· 118 2,223 124 2,362 126 2,422 127 2,452 128 2,586 1.6 3. 1 

) . 
Fuente: Secretaría de Turismo 

~·· 
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De 1976 a 1980 (cuadro No. 15) aumentó en un mil16n el 

nfimero de turistas que nos visitaron registrando una baja en 

1981 y cayendo hasta 3.7 millones en 1982 para finalmente al 

can zar los 4. 3 millones en 1983; el gasto medio por su parte 

no ha variado considerablemente así como tampoco la permanen· 

cia, ésto a pesar de las devaluaciones en nuestra· moneda, ya 

que la recesión (sobre todo en Estados Unidos) ha impedido a 

múcha gente viajar como antes lo hacía. Esto se debe además, 

a que existe poca conciencia entre los prestadores de servi

cios . que por su voracidad no proporcionan una antención ade

cuada al turista y a la deficiente infraestructura de carre-

teras. 

Los c~adros 16-A y 16-B nos muestran la dependencia de 

la actividad turística de México con respecto al vecino pais 

del norte. En lo que se refi~re al ndmero de turistas ex- , 

tranjeros que ingresan a nuestro territorio, Estados Unidos 

participa con un 83.7i en promedio, Canadá con 4.St, Europa 

con 5.01 y Am&rica Laiina con s.si, por otra parte en cuanto 

al gasto, la participaci6n promedio de estos emisores de ~u

rismo es d~ 61.3%, 7.21, 9.61 y 6.si respectivamente. 

A pesar de que, segdn los organismos oficiales, se ha 

tratado de diversificar el mercado turistico a trav&s de pro

moci~n~~ eitraordinarias~ en Europa y Canadá de los atractivos 

turisticos de nuestro país, ésto no ha repercutido en la estru~ 
. . . .. 

tura antes señalada, a pe.sar dé la b;"ja en .la participación en 

este renglón de Estados Unidos. 

.; ~ 



CUADRO No. 1 5 

· NUMERO DE TURISTAS EXTRANJEROS, GASTO MEDIO Y PERMANENCIA 1976-1983 

1980 1981 -----·-··-- ________ .. _ .. - ·-···- ·-·- - ··--·----------------· 
1977 1978 1979 

---·- ··-- ·· --- ---------·-···---·-·- ··-·- ··- --------··--··-·----------···-· ----- --··--··-·--· 1976 

3, 24 7. 1 

25.6 

10.4 

3,753.7 
28 ,. 3 

10.2 

4,135.0 

34 .4 

10. 1 

4,144.2 
39.7 

1o.1 

4 ,031.4 

42.30 

10.3 
No. de Turist.:.is (1) 

Gasto Medio Diario (2) 

Permanencia Media (3) 

3,107.0 
23 ,S 

11.:, 
-----------------·-·-·----·------·-·------· ---------- - ·~---..¡,. . 

~.!E.: Banco de México 

fl) Miles de personas 
(2) Dól:.ires 
{3) Día!l 

·:. · .,· 

·- ' .. 

1982 

3,767.6 
36.15 

10.3 

..: ... 

. } , .· 

1983 

4,350.0 

38.3 

10.2 

·."·1: 

" ~· . . · .. 



( 1) Miles de personas 

(2) Millones de dólares 

Fuente: Banco de México, Banamex y Estadfaticas básicas del turismo 
ler. Infonne de Gobierno 1983~ ~UI. · 

PI Cifras preliminares 

E/ Cifra.S···estimadas 

' ' 

·., 
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. CUADRO :-lo. 16-B 

~tNf:RO Y GASTO TOTN. DE TIIRISTi\S .llQR .'\Iff:A DP. RESlDE.'ICli\ ( PORCl:m'/\JES) 1976-1983 
<!:: .... 

------------ --.:.-- .-~ 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 19si"1 1983 Et 

.\UMERO GAS10 NUMERO Ct!\STO NUMERO GASTO NUMEHO GASro ' Nlf.IERO GNiíO M.r.füRO tiASJO .NUMEKO GASTU NUMERO GASTO . 

F.STAOOS UNIDOS 86.0 80.3 84.3 /6,2 81.9 n.o 83.0 74,6 83.1 73.7 as.o 84. 9 85.9 85.8 87.0 87.0 

Ct\NALJA 3.8 5.7 4.8 7.0 5.6 9.9 4.4 9.9 4. 1 (J,2 3.1 3. 1 2.3 2.3 3.0 3.0 

UJRO!JJ\ 4.0 7.0 4.8 ~ 9. 3 5.3 10.4 .'i.3 10.4 5.8 .,, • ó 4.6 4. 6 4.6 4.8 3.5 3.5 

.#IERICA lATl.\;,\ 5.2 5.8 5.2 6.3 6.2 6.5 6. 1 6.5 6. 1 7. 1 6.6 6.8 6.7 6.4 fi.O 6.0 

. OTROS . 1,0 1.3 0.9 1.2 1.0 1. 2 1. 2 1. 2 0.9 1.4 .· 0.7 0.6 o.s 0.7 o.s o.s 

TOTAL 11!0 .o 100.0 100.0 100.U tOO.O . 100.0 100. o 100.0 100.0 100,0 100,0 100.0 100.0 100.0 . 100.0 100.0 

Nota :Parn los últ irros ¿ años se calcu16 el gasto total en base al gasto medio y pcnnanencia media de cada año. 

Fuente: Banco de México, llaname.x y F.studisticas básicas del turismo 
· lcr, Jnfonne de Gobierno . 1983. l\MI. · 

PI Cifras preliminares 

E/ Cifras estimadas · 
.''·· 

· .. ., 
. . . ·.: ;. ·. 

. .... . 
i • .. . - . ·: / " . :. •. .• · 

•.. < : 

··.\: .. ·· 
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Una vez vistos los ingreso s que genera la actividad 

turística por concepto Je turismo receptivo, así como su 

importancia en el producto interno bruto, y financiamiento 

del d~ficit, es necesario analizar los instrumentos finan-

cieros que permiten el crecimiento de la misma. 

J.3 FINANCIAMIENTO DE LA INDUSTRIA TURISTICA 

El Estado M~xicano ha buscado, desde el Gobierno del 

Gral. Calles, apoyar el dcisarrollo de la actividad económica 

nacional en todas su~ ramas. Con la creación, en 1926, de . 

la Banca Central, el Estado bGsca la formaci6n y el fortal! 

cimiento de las finanzas nacionales para crear un mercado 

interno en base a la inversión en todos los campos de la 

economía. 

Para 1934 se crea la Nacional Financiera cuyas princi-
. . 

pales funciones son, desd~ entonces,propiciar el desarrollo 

industrial, proporcionar recursos financieros al sector 

pGblico y promover el mercado de valores. 

Casi al parejo de esta Instituci6n surgen los Fideico

misos que se incorporan a .la legislación en la Ley general 

de Títulos y Operacion~s ~e Cr6dito en 1932; esta~ in~titU

tiones jurídicas so~ en su mayoría de carácter pQblico y el 

pTimero . · en surgir fué la Comisión Monetaria y de la Caja 

de pr§starnos par• obras de irrigaci6n v fomento de la agri

cultura. 

.;, 
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Dentro del fideicomiso pGblico es necesario distinguir 

entre el que constituye un mero encargo especifico que se 

hace a una Fiduciaria, del que representa un fondo de fo

mento y dentro de éste aquél que es de car§cter temporal y 

el que es consustancial a la institucionalidad del financia 

miento del desarrollo. Estos son los que integran la llama-

da banca de segundo piso . 

Las caracterfsticas b~sicas del Fondo de Fomento son: 

Debe ser promovido por el Gobierno Federal 
Estatal 6 Municipal. 

Debe estar radicado en el Banco Ce11tral 0 en 
la Banca PGblica de desarrollo. 

Debe estimular y desarrollar debidamente 
alguna actividad económica que se consi
dere prioritaria en los planes y progra
mas de desarrollo. 

Debe fograr la movilización y el mejor apr~ 
vechamiento económico y social de los recur 
sos financieros nacionales. 

Debe trabajar armónica y coordinadamente ~on 
la Banca de Fomento o con otras institucio~ 
nes promotoras del Jesarrollo económico 11731. 

Dentro de esta clasificaci6n y características del · 

Fideico•iso pfiblico se encuentra el Fondo Nacional de Fornen 

to al Turismo (FONATUR) cuyas funcione~ y de~arrollo se ve

rán ertseguida. 

73/ Conferené:ia del Líe. Alfonso García Macías. "El Fideico
miso PúbliCo en la Banca de Fomento". Mercado de Valores. 
Año XLI, Núm. 41. Octubre 198L p. 1075. 
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3.3.1 EL FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

Este fondo de fomento al turismo ha representado, desde 

su constitución (1974) un importantísimo papel en el desarro

llo de esta actividad, ya que hasta 1981 había aportado crfi 

ditos por 29,803.1 millones de pesos lo que permitió entre 

otras cosas li'l construcción de 65,077 cuartos y la remodel~ 

ci6n de 9,762, contribuyendo para esa fecha a generar 48,955 

empleos directos. 

Su antecedente más directo fué el Forido de Garantia y 

Fomento de Turismo (FOGA'fUR) creado por el Gobierno de 

Adolfo Ruíz Cortines en noviembre de . 1956 con objeto de que 

·~a industria turística contara con mayores facilidades fi

nancieras"• 

Contó el FOGATUR con un patrimonio inicial de SO millo

nes de pesos y su Comité Técnico lo formaban representantes 

del entonces Departamento de Turismo, Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, Industria y Comercio (hoy SECOFIN), Banco 

de México y Nacional Financiera, ya para 1968 este Fideico

miso cuenta con 194 milloncis de pesos. 

Al adquirir mayor importancia la actividad turística en 

el país era necesario coordinar en forma efectiva los esfuer 

zos encaminados a su desarrollo integral por lo que el 16 de 

' ... 
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abril de 1974 se constituyó el Fondo Nacional de Fomento al 

Turismo (FONAl'UR). integrado por el antes mencionado, i:Or.ATUR 

y por el Fondo <le Promoción de Infl·nestructura Turí.sti~a 

(INFRATUR). 

El objetivo general del FONATUR es: "promover ln C'Xpan-

si6n de la oferta de alojamiento turístico. la arnplinci6n y 

diversificaci6n de las instalaciones complementarias 3 las 

de alojamiento, para alcanzar el máximo impacto sobre el 

desarrollo ccon6mico de M~xico y se contribuya al mejora· 

miento de la balanza de pagos y a la creaci6n de empleos en 

diferentes regiones del país"Z.~./. 

Fondo de Fomento presta son: 

Los servicios que este 

- Garantizar a las instituciones de crédito 
la recuperaci6n de los créditos que otor
guen a personas dedicadas a las activida
des turísticas y conexas a éstas. · 

.Garantizar la amortización y el pago de in
tereses de obligaciones o valores que con 
intervención de instituciones de crédito, 

se emitan con el prop6sito de destinar los 
recursos procedentes de ellos al fomento 
del turismo. 

Suscribir acciones de sociedades dedicadas 
a las actividades del turismo hasta por el 
33\ de su capital social, con ·carácter tran 
si torio. 

74/ Secretaría de· Hacienda y Crédito Público "Fideicomiso 
. de Fomento Econ6mico del Gobierno Federal". Informa-
d6n general. Méx.ico 1982. p. 93. · 

1. 

. .. :, 
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- Adquirir obligaciones y valores de diversa 
naturaleza que, para el fomento al turismo 
sean emitidos por las instituciones de crfi
dito. 

Descontar a las Instituciones de crédito, 
títulos provenientes de crédito otorgados 
a personas dedicadas a actividades turís-

. ticas o conexas a ellas. 

- Otorgar créditos . directos para el uso de 
los planes y paquetes del turismo social 
interior que formule o apruebe la Secre
taría de Turis~o. 

Abrir créditos u otorgar préstamos a las 
instituciones de .crédito para . que éstas, . 
a su -vez, los concedan a pei~onas dedica
das al turismo y, en casos excepcionales 
¿~halizarlos directamente a dichas persa· 

.nas. En este caso, deberá recabarse para 
cada op~ración . la autoriza.ci6n expresa de 
la Secretaria de Hacienda y- Crédito Pfibl! 
co. Estos créditos se sujetarán a los mi~ 
mas términos y condiciones de los otorgados 
a través de una Instituci6n intermediaria. 

Promover el otorgamiento de crédito en 
otras moriedas diferentes al peso, para 
aquellos proyectos que, por su magnitud 
y- ubicacion, esián en posibilidad de captar 
divisas', en este caso FONATUR transnitirá 
al acrediiado el riesgo cambia~io. 

Contribuir a la realización de actividades 
culturales, artísticas o de otra naturaleza 

· en elpaís o en el extranjero, que puedan 

··: : 
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significar propagand3 para promover la 
afluencia del turismo. siempre y cuando, 
hubiera un remanente de los productos Jcl 
FONATUR después de cubrir los gastos del 
Fideicomiso. 

- Otorgar asistencia técnica a los propict! 
rios que así lo requieran, a fin de aseso 
rarlos en la piancación de sus inversiones 
y en la elaboración de la solicitud de 
préstamos".Z.~/. 

12.1 

Por otra parte si bien la operación típica de cr~dito 

FONATUR es b:isicamente el financiamiento a la hotelerfa, 

este fondo de fomento también aporta recursos "parn 1 a 

instalación de condominios turísticos, suites, hoteles de 

tiempo compartido, apartotcles, trailer parks y otros tipos 

de instalaciones turísticas11761 • 

tas garantías de los créditos refaccionarios o de habili

tación 6 avío así como los hipotecarios los podrá otorgar 

el fiduciario (Nacional Financiera) cuando se cumplan los 

siguientes requisitos: 

76/ 

I. Que sean otorgados (los créditos) conforme a 
la Ley general de Instituciones de Crédito y 

Organizaciones auxiliares, la general de tí
tulps y operaciones de crédito y las demás 
que le sean aplicables. 

Nacional Financiera, FONATUR, Reglas de Operación. 
Gerencia General de Crédito e Inversiones. Art. 14 s/p. 

lbid. Art. 14, Fracción XI. 



.. 

II. Que la garantía de un crédito, o en favor de 
una misma persona sea de~erminada por el 

comité técnico con base en los elementos 
contenidos en cada caso¡ cuidando que las 
garantías sean suficientes y adecuadas y 

se constituyan debidamen~e 1112/. 

12 s 

La garantía, dicen las reglas de operaci6n de FONATUR, no 

excederá del 651 en ningdn caso, de la suerte principal del eré 

dito otorgado o concertado .y para hacerse efectivo se tomará 

como base la cantidad realmente ejercida por el acreditado. Si 

esto último ocurre lo que después se recupere del deudor se 

repartirin a prorrata entre el Fiduciario por la suma pag~da y 

la Institución acreedora por la parte insoluta de la "suerte 

principal de su crédito". 

Respecto a la garantía sobre la amortización y pago de 

interés de obligaciones y valores que emitan empresas o insti

~uciones de cr6dito, y para qud se haga efectiva por NAFINSA 

con cargo a FONATUR se necesita: 

I. "Que cuando sean emitid.as por empresas, 1 a emi 
. . 

sión se haga con inte:rvenci6n de una institu-

ción de crédito legalníen te autorizada para ello. 

II. Que cuando se trate ·ae o-bligaciones se designe 

a una instituci6n de crEdito como repr~sentan
te c6m6n de los obligacionistas. 

77/ Ibid. Art. 15. 
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111. Que el importe totnl de las obligaciones o 
valores emitidos no sen superior nl SO~, dcJ 

valor de los bi.:'ncs afectados en gnrnnti:i. 

IV. Que las obligaciones o vnlores no sean por 

un plazo de amortización superior n 15 anos. 

V. Que el importe de las obligaciones o vnlo· 

res emitidos por una misma persona no sen 

superior a 330 millones de pesos. 

\'I. Que el importe de las obligaciones o valores 

se destine precisamente, al fomento tic la 

empresa .turística de que se trate sin que 

los fondos puc<lan distraerse para otros 

objetos. 

VJ IJ. Que si los valores son emitidos ptll' instit~ 

cionc3 de crédito los recursos se destinen 

a actividades directas o conexas ~on el tu· 
rismo"781 . 

12<1 

Por lo que se refiere a las operacionc~ de cr6dito o pré! 

tamos que FO~ATUR realice con insti tüciones ele crédito, se su· 

jctar~n a las siguientes normas generales, entre otras: 

J. "Los fondos provenientes de los créditos o 
orf~tamos, deberán ser destinados por las 

instituciones al otorgamiento de créditos 

rcfaccionarios· o de habi 1 i tación y avío, 

a favor de personas dedicadas a act i vida-. 

des turísticas. 

JI. El impo'rte de los eré di tos que . se otorguen 

a una misma persona, no podrá ser superior 

78/ Ibid. Art. 21 • 

. . .... ~- . 
· · :·. 
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a 330 millones de pesos, tratándose de 

créditos refaccionarios, o de 30 millo

nes, si se trata de créditos de habili

tación ó avío, 6 a la suma <le ambos. 

VII. Las tasas de interés a que se sujetarán 

tanto los créditos directos como los otor 

gados por medio de un banco intermediario 

financiero, se deberán sujetar al sistema 

flexible de tasas de interés de este fondo. 

VIII. Los criterios para determinar el monto y 

las características de los créditos esta

rán determinados por las disponibilidades 

de recursos del fondo y por los requeri

mientos establecidos en el sistema de 

análisis económico y financiero de los 

proyectos" 791 . 

127 

Cabe seftalar que los proyectos son evaluados en cuanto 

a su viabilidad financiera y económica así como la región en 

que se ubicarán las condiciones de demanda y su impac~o so-

cial, además se prevecla solvencia financiera de los prestat~ 

ríos. 

Asi, bajo estas reglas el FONATUR ha intervenido en el 

desarrollo de la industria turística del país especial~entc 

en lo que se refiere a la hotelería. 

El monto anual de crfiditos aprobados se puede apreciar 

en el cuadro No. 17. 

Ti/ Ibid. Art. 23. 
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CUADRO No, 1 7 

MO:'\TO A:\!JAL flf: CREDfTOS !\PIWR1\DOS 1974•1982. (MILLONES DE PESOS) 

!\~O MONTO ANUAL CIFRAS RELATIVAS AtUMULADO 
---·--- ---·---·-···---·--- ···-·---··-···--·-·-·_._.·-·--··-·-..---·-··--·-·-. 
1957-1973 948.D 

2,067.9 

3,035.7 

4. 154. 8 

5,464.2 

8,549.3 

1974 1'119. o 
19.7:5 967. 8 

1976 1 '119. 1 

1977 1'309. 4 

1978 3 ,085. 1 

1979 3. 31!2. 2 

1980 6,683.9 

1981 11,19'1.7 

1982 8;351.8 

TOTAL 38,165.0 

2,9 

2,5 

2.9 

3.4 
8. 1 

8,9 

17. 5 

29.3 

21. 9 

100.0 

11;931.5 

18,615.4 

29,813.1 

38, 165.0 

- . ·-·----~-·---·-- -·- .. ···- -- ·-·-··---· --·-·--*--·- ·-- . -·-···--· ........ ·--·-·-·- _,,_ ----·-- .... _ - ·---·- --·-···----

.· ~o:a :· De 1957 a 1973 correspond<' al Fon<lo de Gar:1ntía y Fomonto <le Turismo 
(FOGATUR) )' d(1 J 974 a 1 u fN·hu 111 Fondo Nucional <le Fomento al Turismo 
(FONATUR). 

f..t.!.~.'.! .!.~: Reporte de Hnn111:iamlt.>nto a lo llotelcrh 1982, HJNJ\TIJIL 

. ' 

· , 
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Los montos anuales de 1979, 1980, 1981 y 1982 abarcan el 

77.61 del monto total aprobado desde que FONATUR era FOGATUR. 

En 1981 se superó la cifra del afio anterior en 67.51 como re-

sultado de las fuertes inversiones en los polos turísticos de 

Ixtapa y Canean, en cambio para 1982 la inversión cayó 25.41 

reflejando el impacto de la baja en la a~tividad económica ge

neral. En lo que se refiere a distribución geogr&fica de los 

cr6ditos autorizados para 1982, estos fueron en total 127, de 

los cuales el 11.8 (15) fueron :concedidos al Estado de Guerre

ro, 10.zi (13) a Quintana Roo, el 8.n (ll) a Jalisco, 6.3~ 

(8) a Veracruz, 5.5% (7) a Tabasco (ver anexo). 

Las cifras mencionadas reflejan la concentración de los 

recursos en unas cuantas eritidades: t~n sólo las cinco enti-

dades antes sefialadas. acapa~an el 53.~ (4,506.7 millones de 

pesos) del total del monto autorizado (18,351.8 millones de 

pesos) cantidad que a su vez dió lugar al 51.3\ (7,971.0 

m. de p.), de la inversión generada -15,542.4 millones-, 

al 42.1 y 46.6 de cuartos (financiados) nuevos y rcmodelados 

respectivamente, y al 39.01 (1,501) de empleos directos ~e

nerados (3, 845), tanto el . monto autorizado como los empleos 

di rectes generados en 1982 disminuyeron 25 ~ 4'!. y 68. 8 '!, respecto 

a 1981. 

Lo anterior d~rnuest~a qtie el financiamiento de la acti

vidad hotelera favorece .a zonas tradicionalmente turísticas 
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como Guerrero que concentra la mnyoria de los recursos, nu 

obstante que esta entidad s11frc hacinamiento de estableci

mientos (Acapulco) y de población marginada, a<lcm5s de otros 

lugares como el D.F. y Vcracruz. 

Por tanto, se dejan a un lado otras zonas que pudiera 

apoyarse en forma más efectiva y total, centYalizando esta 

actividad y fomentando el desempleo y la marginaci6n en los 

polos turisticos, debido a que no se logra complementar to

talmente la infraestructura de otros lugares de interés tu

rí:;tico. 

Por otra part~. al analizar el destino de los crfiditos 

por categoría de hospedaje, el panorama se torna mfis grave 

(ver cuadro No. 18); más del 70i del monto autorizado en 

1982 (8,351.8 millones de pesos) se canaliz6 a financiar 

hoteles de cuatro y cinco estrellas que en su mayori~ cuen

tan con inversi6n extranjera mayoritaria, mientras que el 

resto se destinó a hoteles de tres y dos estrellas en pro

porciones casi risibles (14.4 y 3.4) y s61o se concedió un 

crédito de 1.5 millones a un hotel de una estrella. 

Por otra parte, no se fomentó la construcción de Campa

mentos y Trailer Parks (ó parques para casas rodantes) esta-

ble¿imientos que son vitales para atraer mayor turismo te- , ~ . 

rrestre que constituye un fUerte mercado potencial sobre todo 

para las zonas cercanas a la ' frontera con Estados Unidos. 



~ 

·tr. 

... · . 
. · .. . 

CUADRO No, 18 

APOYO CREDITICIO A LAS DIFER[NTES CATEGORIAS . OE HOSPEDA.JE DURANTE 1982 

CATEOORIA NlNERO DE '!, MJNl'O AlITOIUZAOO q OJAR ros • fl.1PLIDS DIRECTOS 
(No. DE ESTRELLAS) CRFl>ITOS (MILF.S DE PESOS) o FINANCIAOOS o GENERAOOS 

s 22 17.3 31 383,460.0 40.6 370 7.8 239 .. 
4 26 20.4 21 493,128.8 29.9 1,656 34. 9 1 ;343 

· 3 52 40,9 . 2'038,801.0 24.4 . 2,383 50.3 1,655 

2 12 9.5 . 290,354.0 3.4 325 6.8 165 

0.8 1,500. o o.o 11 0.2 3 

Campamentos y Casas 
Rodantes 

Operaciones Diversas 14 11 ' 1 144,552.0 1. 7 438 

1UTAL 127 100.0 81 351,795,8 . 100.ó 4,745 100.0 3,845 

Fuente: ·' Reporte de Finiulciamiento a la Hoteleria, FONA1UR 1982. 

. . ··. : ' 
· .. . 
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Y, como se señaló l:Oll autL•riori<lad, FONJ\TUR por tanto no 

apoya en su mayoría ;1 la .industria hote1cr;1 mcdi.1na y pcqucfia 

del país y sí en camhio destina recursos finnn1.:icros internos 

a empr·csas con capi ta 1 extranjero, además de que in vi crte en 

la infraestructura, urbaniza y vende los- terrenos en los que 

las Cadenas Hoteleras Transnacionnles (CllT) y socios se cstn-

bleccn. 

3.3.2 OTROS FIDEICOMISOS TURISTICOS 

Existen otros fideicomisos que <le una u otra formn se pr~ 

ponen apoyar el desarrollo de la actividad turística, estos son: 

Fideicomiso del turismo obrero. Estfi radicado 

en el Ranco Obrero y til!ne como objetivo prom~ 
ver y desarrollar tanto el aspecto de demanda 

COlilO el de oferta de servicicis turísticos uc-1 

Sector Social~ es decir la clase trabajadora. 

Pero al ritmo que se merma mfis el poder adqui-

sitivo de la gran mayoría de los trabajadores 

aquél objetivo es poco menos que imposible 

cumplir excepción hecha, claro está, de algu
nos empleados Federales y Bancarios . 

Fideicomiso. Caleta Xel -ha y de 1 Caribe. Pr-ornueve 
el desarrollo y fraccionamiento de áreas de te

rreno :fideicomiti1tas tanto en la isla de 

Cozumel como en la zona Continental de Xel-Ha 

y Akumal a fin de proceder a la venta de lotes 
. : . 

urbanizados r propiciar la construcción de em- . 
·. presas y negocios conexos con ellos. 

.:-·. 
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Fid':i_comiso_l\ahía_dc Zihuat:rnejo. ;\poya el 

desarrollo del polo turístico de lxtapa que 

FONJ\TUR lleva a cabo; urbaniza y fracciona 

terrenos en dicha bahía para resolver pro

blemas de habitación tanto de la población 
local como la del per~onal hotelero de 

Ixtapa y Zihuatanejo. 
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Estos dos fideicomisos no constituyen fondos de descuento, 

sin embargo Nacional Financiera los tiene a su cargo para apo

yarlos en sus ·objetivos. 

Otros fideicomisos cuyas funciones son similares a los dos 

anteriores, son los de San José del Cabo y Lo reto en Baja Ca! i-

fornia, mismos que dependen de FONATUR. 

Otro fideicomiso de retiente creación que sin embargo 

carece 1 aún, de importancia es el de Bahías de Huatulco en 

Oaxaca, que se encuentra en l~ etapa de urbanización y cons-

trucción de infraestructura. 

3.3.3 ESTIMULOS FISCALES 

Otro instrumento financiero que el Estado ha proporcio

nado para apoyar el desarrollo de la actividad ~uif~tica de 

México es el Certificado de Promoción Fiscal (CEPROFT) al 

turismo. 

·: .. · .· . 

- :.(. 

· .'';1 

.· ... ·:.. : ->~ 



En 19Sl H' cstablcc .ió el decreto quL' Ji!'ponc el otorga-

miento de cstimulos f.i~c:1)('s :i 1a :1ctividad turística, y a 

di fcrenci:i del esquema anterior, qu~1 apoyaba ímic1mcntc al 

servicio de hospedaje, éste incorpora el fomento y <livcrsi-

fic:ici6n de las instalaciones de alojamiento, de servicios 

complementarios, de infraestructura y de organización de los 

diferentes componentes de la oferta turís t ic.-i, .-i través de 

tasa di ferencia1es de beneficio fisc.-i l por mt•dio de CEPROr:Is. 

Esta política fiscal apoya los objetivos siguientes: 

rrow.o\'cr las inversiones para aumentar y 

mc_icrar la ofcrt:i de alojamiento. 

Jncrt>ccnt::1r la disponibilidad de ·instalacio

nes complemcntari<1s y servicios especiales. 

Aumentor la infraestructura turísticn. 

Impulsar el desarrollo de proyectos de 

turismo sociocultural. 

Apoy~r la operación hotelera pnrn incremen

tar la afluencia del turismo proveniente del 

e.xtranjt' ro. 

L:i determinación de los porcentajes en estímulos fiscales 

opera considerando dos factores: el esquema trazado por el 

sector en cuanto a rcgionalizaci6n (regiones de desarrollo tu

rístico prioritario y de desarrollo turístico generalizado); 

y el tipo y objc~o de las instalaciones qu~ integran la oferta 

turística, considerando también el apoyo a la oferta hotelera. 

. .... ·- ~ 



135 

Los porcentajes que se a¡illcar§n a las inversiones sujetas 

de estímulos, en base al criterio arriba citado son: 

Doce porciento cuando se realicen en regiones 

de desarrollo turístico prioritario. 

Ocho porciento cuando se efect6en en regiones 

de desarrollo turístico generalizado. 

- Quince porciento cuando se lleven a cabo para 

la ejecuci6n de proyectos socioculturales. 

- Doce porciento independientemente de su ubic! 
ci6n, cuando se realicen para la .ejecución de 

turismo residencial; desarrollo de marinas pa

ra embarcaciones de uso turístico, telef6ri

tos y monorrieles; y la adquisición de emhar

caciones o autobuses para recorridos turísti

cos. 

- En el caso de operaci6n hotelera y de moteles 

se otorgará a los propietarios de los inmue

bles un CEPROFI equivalente al 201 del monto 

de las facturas que exclusivamente por conceQ 

to de habitación se expidan a favor de turis

tas extranjeros. 

Se concluye de lo anterior que una vez mfis se pretende 

beneficiar a los grandes capitales. ya que por una parte ellos 

son los primeros en exigir estas facilidades al Gobierno Mexi

cano para poder invertir, no sólo en esta actividad sino 

en otras importantes para nuestro desarrollo. 

Asimismo el estímulo de más alto porcentaje -zoi- bcnefi-

ciará ampliamente a los establecimientos que reciban un mayor 
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níÍmcro de turist:1s ext r.in_kros o sc:l ;1q11cl los que l'st;in 1 ig;1-

<los de una u ot 1·:1 !orm:i a c1dc1i;1~ hotel eras l"or(\nc;is. 

3.3.4 El BANCO NACIONAL DE TURISMO 

Este orr,anismo financiero, fue crc :.i do por dccr<'to dl'I 1\1 

de octubre de 1981 como Institución de Ranc;i M\ílt.íp!L'. 

Sus objetivos eran apoyar el desarrollo Je la actividad 

tur[stica tanto por el ladn de la oferta como en el lado de 

la de111::md:1 a t:ravés de instn111~.'ntos como llanos, T:1r_icta Turís

tica -<le crél!ito ,. de descuento- entre otros. 

Sin embargo, no se trataba más que <le un capricho scx<'

nal, inscrito en la "administración de la ahundanc in" del 

Gobierno Lópe:portillista y su función ru~ cflmcra; cmpc:ó 

a operar un año después de expPdido el decreto el<" su institu

ción y fue liquidado a fines del mes de abril de 1983. "En 

virtuJ de que las ~ondiciones que motivaron su creaci6n han 

voríado considerablemente". 

El Ranco Nacional de Turismo (BANTUR) que en un principio 

se pensaba iba a sustituir a FONATUR corno impulsor del turismo 

desapareci6 y sus funciones las volvi6 a retomar el fideico

miso de Nacional Financiera. 
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En este sentido el ejecutivo emitió la Ley Federal de 

Turismo aparecida en el Diario Oficial de la Federaci6n del 

6 de febrero de 1984, modificando las funciones del FONATUR 

y abrogando la ley que creaba el Banco Nacional de Turismo, 

S.A. del 29 de diciembre de 1981. 

3.4 LA POLITICA TURISTICA PARA 1983-1988, 

El presente régimen en el Plan Nacional de Desarrollo 

1983-1988 ha planteado lineamientos y estrategias a seguir 

en materia turística. 

No obstante que en la actualidad se siguen registrando · 

ltis mismos problemas de hace seis afias: baja calidad en el 

servicio, falta de capacitaci6n, altas tarifas, deficiente 

Captar divisas y generar empleos, para que, 
a mediano y largo plazo se fortalezca la 
posici6n estratégica del sector turístico 
en el desarrollo nacional. 

- Fomentar el turismo recreativo dirigido a los 
estratos de poblaci6n con ingresos medios y ' 
bajos. 

- Contribuir al desarrollo equilibrado entre 
regiones y al fortalecimiento. de la identidad · 
nacional, mediante la prornoci6n de la cultura 
y los valores del país. 

... ,·., 
.... ;.'! , ... 



- Incursionar en nuevos mercados y segmentos 
de consumo para ampliar, diversificar y 

consolidar la demanda externa. 

Fortalecer el turismo interno y en especial 
el turismo social. 

Fomentar el mejor y más amplio aprovecha
miento del potencial turfstico nacional. 

- Ampliar, diversificar y elevar la calidad 
de la oferta turística nacional. 
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Estos prop6sitos se pretenden alcanzar mediante algunas 

lineas generales de acci6n de las que destacan: 

Consolidar el sistema de informaci6n turf s
tica en las que se incluyan la elaboraci6n 
oportuna de los principales indicaclores 
económicos del sector, con el propósito 
de facilitar la programnci6n turística 
del país y la toma de decisiones de los 
diversos ser.tores. 

Para diversifl~ar mercados se orientar5 
prioritariamente la promoci6n y la publi
cidad externas a los mercados canadiense, 
europeo y aslatico, con especial atenci6n 
en difundir los distintos. atractivos turís 
ticos que tiene el país a fin de incorpo: 
rar a los diferentes segmentos de la deman 
da. 

- Promover la agrupaci6n de los empresarios 
turísticos del pais para que actúen como 
mayoristas. internaciona1es logrando con 
ésto una mayor capacidad competitiva y i: 

.,:.··. 



simultáneamente contribuir a elevar la 
eficiencia de la comercialización y fo
mento al turismo interno. Además, in
tegrar un sistem~ nacional de reserva~ 

ciones. 

- Los servicios turísticos se orientarán 
hacia la creación de establecimientos y 

modalidades que propicien el desarrollo 
del turismo de personas de ingresos me
dios y bajos. · 

La planta turística se orientará al mej~ 
ramiento integral en la calidad de los 
servicios, manteniendo la normatividad 
de la política de precios del sector, 

simultáneamente la planta se ampliará 
y diversificará con el propósito de hacer 
del descanso una expresión activa y re
creativa. Asimismo se propiciará un mayor 
gr~do de integración entre los servicios. 

- Se mejorarán programas de capacitación 
de los recursos humanos que ocu~an las 
posiciones básica e intermedias, orien: 
tadas principalmente a las áreas de ali
mentación, bebidas, hotelería, manteni
miento de equipo e información turfstica. 

Se fomentará una política de financiamiento 

acorde con las necesidades de desarrollo de 
la industria turística y de . la disponibili
dad de recursos, que estimule a aquello~ 
prdyectos y obras que contTibuyan al logro 
de .las prioridades del desarrollo. Se fo
meritar§ la inversi6n privada y social en 
el sector.· 

:t 
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- Adecuaci6n del marco jurídico existente para 
fortalecer la capacidad ejecutiva del sector 
público turístico. 

- Promoción de la participación activa del sec 

tor en las decisiones sobre rutas aéreas, t~ 

rifas, vuelos de fletamiento y otros aspectos 
re.lacionados. 

- Descentralización de la administración turís
tica a nivel regional, estatal y municipal, 
manteniendo un equilibrio en el ejercicio de 

1 . b . 80/ as atr1 uciones~ • 
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Estos lineamientos enmarcan la Ley Federal de Turismo del 

6 de febrero de 1984 y que regula toda la actividad turística 

del país. 

Así, la nueva Ley establece que el Fo11do Nacional de Fo

mento al Turismo (FONATUR) participará en la programaci6n, fo 

mento y desarrollo del turismo de acuerdo a lo que dispone la 

misma "Ley de Planeaci6n y a las normas prioridades y políti

cas que determine el ejecutivo a través de la Secretaría"!U/. 

Si bien en t~rminos generales las funciones que describe 

la Ley citada en su Art. 52 9 son parecidas a las establecidas 

en sus anteriores reglas de operación, es necesario mencionar 

las ya que las nuevas son más claras: 

80! ·Plan Nacional de DesarrollCJ~' Suple~ento del No. 24 de 
Mercado de Valores, NAFINSA~ junio.-,13 de 1983 (pp. 179-183). 

81/ 
"""':""'. 

Diario Oficial, 6 de febrero de 1984. 
Turi--r.io. r~ 4.0. 

Ley Federal de 



I) Elaborar estudios y proyectos, ejecutar 
obras de estructura y urbanizaci6n, y 

realizar edificaciones e instalaciones 
que incrementen la oferta turística na
cional. 

II) Dotar, fomentar y promover el equipamiento 
urbano para las zonas, cent~os y desarro
llos turísticos. 

III) Adquirir, fraccionar, vender, arrendar, 
administrar y en general realizar cual
quier tipo de enajenación de bienes mu~ 
bles e inmuebles que contribuya al fornen 
to del turismo. 

IV) Operar, administrar y mantener por sí 6 
a través de terceros todo tipo de bienes 
relacionados con la actividad turística. 

V) Realizar la promoción y la publicidad de 
sus actividades. 

VI) Participar con los sectores público, so
cial y privado, en la constituci6n, fo

mento, desarrollo y operaci6n de empresas, 
cualquiera que sea su naturaleza jurídica, 
dedicadas a la actividad turlstica. 

VII) Participar con carácter temporal como 
socio o accionista en ~ociedades que 
desarrollen objetivos turísticos. 

VIII) Adquirir valores emitidos para el fómento 
al turismo por instituciones de cr~dito Ó 
empresas dedicadas a la actividad turísti 
ca. 

IX) Gestionar y obtener todo tipo de financia 

mientri que requiera para lograr su obj~~o, 
otorgando las garantfas necesarias. 

1. 4 1 

., .i 



X) Operar con los valores derivados de su 
cartera. 

XI) Otorgar todo tipo de créditos que contri 
buyan al fomento de la actividad turís
tica. 

XII) Descontar a las instituciones de crédito, 
títulos provenientes de créditos otorga
dos para las actividades relacionadas con 
el turismo. 

XIII) Garantizar a las instituciones de crédito 
las obligaciones derivadas de· los présta
mos que otorguen para la inversión en ac
tividades turísticas. 

XIV) Garantizar la amortización de capital y el 
pago de intereses de obligaciones o valores 
que se emitan con intervención de institu
ciones de crédito, con el propósito de des
tinar al fomento del turismo los recursos 
que de ellos se obtengan. 

XV) Vender, ceder y traspasar derechos deriva
dos de créditos otorgados, y 

XVI) En general, todas aquellas que permitan la 
realización de su objeto. 
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Asimismo, el patrimonio que constituye el Fondo se inte

grará con : 

I) Las aportaciones que efectúen el Gobierno 
Federal, los Gobiernos de los Estados y 
Municipios, las Entidades Paraestatales o 
los particulares. 



II) Los cr6ditos que obtenga de fuentes nacio

nales, extranjeras e internacionales. 

III) El producto de sus operaciones y de la in

versión de fondos, y 

IV) Los demás recursos que obtenga por cualquier 

otro concepto. 
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El Fideicomiso según la citada Ley, contará con un Comité 

Técnico que se formará con representantes de las Secretarías 

de Turismo, Hacienda y Crédito Público, Programación y Pres~ 

puesto, Desarrollo Urbano y Ecología, y del Banco de México. 

Este Comité estará presidido por el titular de Turismo y 

la institución fiduciaria dentro de la cual se encuentra cons-

tituído el fideicomiso, teniendo un representante dentro del 

mismo. Además, el Fideicomiso contará con un comisario de-

signado por la Secretaría de la Contraloría General de la Fe

derai:i6n. 

Cabe sefialar que en el Art. 3o. transitorio de la Ley 

. Federal de Turismo, establece que la Secretaría de Programa

ción y Presupuesto acordará, con la fiduciaria. en la que se 

encuentre constituído el FONATUR, las modificaciones necesa-

rias al contrato de fideicomiso, a efecto de que se suscriba 

el Convenio Modificatorio en términ.os de lo expuesto en dicha 

Ley. 

!:• .. 
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Estas modificaciones se ajustan a los lineamientos que 

en materia de IED permiten la participación de ésta, hasta 

en un 1ooi en el caso de la hotelería, que de hecho ya se 

habían establecido de esta forma s6lo que ahora el FONATUR 

se convierte abiertamente en promotor del capital foráneo 

en la industria turística. 

Los montos invertidos de lED y la forma en que ope

ran las E.T. en el turismo se ver§n ei el siguiente capítu

lo. 

. ;. 
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CAP1TULO 4 

LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN LA INDUSTRIA TURISTICA 

DE MEXICO (1976-1980) 

- ~ · 
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En este último capítulo se analizará la participación de 

la I.E.D. en los diferentes servicios turísticos y su impacto 

a nivel nacional y regior.al; se tratará de corroborar la hi-

p6tesis planteada: que la I.E.D. en turismo incide negativ~ 

mente en esta actividad al generar fuga de divisas, desequi-

librio económico, afectando principalmente a la población que 

habita los llamados polos de desarrollo turístico, constitu

yendo adem~s un monopolio de losservicios turísticos en espe

cial los de hospedaje. 

De tal forma que la I.E.D. en turismo por si sola no favo 

rece el desarrollo de esta actividad ni beneficia a la locali-

dad donde se establece. 

4.1 DESTINO DE LA I.E.D. EN TURISMO 

La I.E.D. en el turismo presenta una concentraci6n en 16 

que se conoce corno servicios de alojamiento temporal, o sea, 

hoteles, moteles y casas de huéspedes entre otros; para 1980 

año hasta el cual existe información desagregada del sector, 

de 51 sociedades registradas en la Comisión Nacional de In· 

.versiones Extranjeras, 32 tenían una participación de capital 

extranjero del 41.9i o más, 14 tenían entre 25 y 49i, y S 

tenían menos del ~§\de I.E.D. 

. ~-

. • · • 1 

,.: .. 
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Corno se puede ver en el cuadro No. 19, el valor nominal 

de la inversión extranjera a 1979 en hoteles y moteles repr~ 

senta el 63.7i del total invertido en el sector; agencias de 

turismo y viajes representan el 13.8' de la I.E.D., restau-

rantes 11.3\, alquiler de automóviles ~ 19 
:> ..... ¡) ' entre otros. 

O . f . ~ 82/ . 1 tra in ormac1on~ -ver anexo- pero a n1ve más agregado 

nos indica que en la rama de servicios de alojamiento temporal 

(o sea hoteles, ~oteles y casas de huéspedes) la I.E.D. acumu-

lada alcanzaba en 1976 47.3 millones de dólares, rerresenta~ 

do el 0.9i de la I.E.D. acumulada total en el país; para 1982 

la cifra era de 75.5 millones de dólares y su participación 

era de O. H, o sea que en 6 años la I. E.D. en esta rama creció 

159.6t, a una tasa media anual del 8.1\ superior al registr~ 

do por el P.I.B. 

En lo que se refiere a la rama de servicios de prepara-

ción y venta de alimentos y bebidas (restaurantes)~ la I.E.D. 

acumulada ascenuía en 1976 a 9.0 millones de dólares con una 

participación en la I.E.D. total del país de o.2i y para 1982 

descendi6 hasta 6.5 millones de dólares, lo que significa una 

baja del 38 .9i, y de su participación en el totaf a O. 1 i. 

Respecto a la participación de la I.E.D. en el ramo de 

-ª.11 Dirección de Inversiones Extranjeras, SECOFIN 
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CUADRO No. 19 

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN DIVERSAS ACTIVIDADES RELA

CIONADAS CON EL TURISMO EN MEXICO (1979) (MILES DE PESOS) 

CONCEPTO 

Hoteles y Moteles 

Agencias de turismo 
y ' viajes 

Preparación de ali
mentos y bebidas1 

Comisiones y repre
sentaciones 

Alquiler de aut6rno~ 
viles 

Campos para casas 
móviles 

TOTAL 

VALOR NOMINAL DE 
LA I. E .D. 

346, 151.S 

74,933.2 

61,621.9 

20,213.4 . 

27,720.7 

12,495.0 

543,135.7 

Fuente: Investigación directa. 

PARTICIPACION 
i 

63.7 

13.8 

11. 3 

3.7 

5. 2 

2.3 

100.0 

1) Incluye servicios de restaurant, bar,,cafeterlasi fondas 

y cocinas económicas. 
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la hotclería, hay quienes afirMan que ésta no tiene el con-

trol sobre la propiedad sino en lo operación, y que las cadc 

nas hoteleras transnacionales "negociar con hoteles indepen

dientes y les otorgan franquicia, para utilizar su nombre 

( ... ),venden tecnoloiía y proporcionan asesorías, con lo 

que se procuran utilidades compleMentarias11831 . 

Sin embargo, ~sto es relativo ya que muchas veces las 

cadenas hoteleras no sólo ofrecen este tipo de servicio· sino 

que también se asocian a capital local e inician operaciones 

de hoteles cuya construcción corre a cargo de este último 

mientras que la administración, modo de operación, capaci

tación del personal, etc., lo realiza la corporación trans

nacional. 

Esto explica en parte el porque la I.E.D en la industria 

turística se concentra más en el sector hotelero que en el 

resto de las d~más subactividades, ya que representa una ma

yor rentabilidadaunque a largo plazo y un riesgo de capital 

menor para el inversionista extranjero. 

Por tanto. ademá~ de invertir directamente en el pro

yecto, supervisar la construcción y operación de los hoteles 

a su car~o, las Cadenas Hoteleras Transna¿ionales (CHT), 

83/ Padilla Torre, Osear de La. Op. Cit. p. 54. 
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establecen contratos en los que ofrecen diversos tipos de 

servicios que van desde la puesta e h operación del establ~ 

cimiento, la administración del mismo, hasta la franquicia 

o derecho o licencia para utilizar el nombre comercial de 

la cadena, y la asistencia técnica y .capacitación. Con 

ésto aseguran al socio nacional -la más de las veces una 

instituci6n fiduciaria- Gna afluencia continua de turist~s 

· sobre todo extranjeros. 

4.2 FUNC!ONAMIENTO :OE LAS CADENAS HOTELERAS TRANSNACIONA-

LES EN MEXICO 

Para ampliar este análisis se tomó un estudio de una 

.~uestra de 96 contrétos de transferencia de tecnología, del 

Registro Nacional de Transferencia de Tecnología (RNTT).!!i/, 

que corresponden a 66 empresas ,mexicanas con capital extran 

jero. 

Dentro de este grupo de contratos de tecnología anal! 

zados, se encontró que los celebrados entre oferente y re

ceptora mexicana, representan el 71,4i del total, mientras 

que los oferentes distintos a los nacioriales alcanzaron el 

28.6%; de éstos la mayor parte corresponde a empresas 

84/ Orozco Vargai, Maª de la Luz Alejandra. La Transferencia 
de Tecnologia en la Industria Hotelera. Tesis, Facultad 
~e Economfa 1983. pp. 84 y SS. 

·' 
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estadounidenses (92. 3'li) y en menor medida a empresas suizas 

y' britilnicas representando el 4.1\ y 2.1~ del total respec-

ti\'arnente. 

La estructura de capital del total de las 66 empresas 

es como sigue: 
Capital Social (miles de pesos) 
Capital Ext. 

I.E.D. (participaci6n) 

Fuente: DGI ETT, SPEI, 1981 

2,432,757 

184,105 
7.S9i 

Según el objeto que origina el contrato, los convenios 

de las 66 empresas se clasifican como sigue: 

Servicios administrativos 

Marca y servicios administrativos 

Marca conocimientos, asistencia y 
servicios administrativos 

Licencia de uso de nombre comercial 
y servicios administrativos 

Servicios administrativos y asisten 
cia técnica 

Marca 
Marca asistencia y servicios admi
nistrativos 

Marca servicios administrativos, li 
cencia de uso dP. nombre comercial 

Conocimientos, asistencia y servi
cios administrativos 

Marca y conocimientos 

Marca servicios administrativos, te 
si6n de nombre co~ercial 

Marca conocimientos y asistencia 
Servicios parciales~/ 
TOTAL 

38.2i 

9.0 

9.0 

6.7 

s. 7 

4. s 

4. s 

3.4 

3.4 

2. 2. 

2.2 

2.2 

9.9 
100.0% 

~/ Pueden contemplar cualquier objetO incluyendo fogeniería. 

Fuente: DGI ETT, SPEI, 1981 
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En lo referente a convenios por servicios administrativos, 

~stos tienen por objeto, en la mayoría de los casos, la admi

nistración total del inmueble, incluyendo la selección, con

trataci6n y desarrollo de personal, asesorfa en relaciones 

laborales, servicios de promoción y publicidad, servicio de 

reservaciones nacionales e internacionales, contabilidad y 

finanzas, así como también la asistencia y conocimiento para 

el manejo de restaurantes u otros servicios análogos. 

La fórmula de pago, por el concepto de traspaso tccnol6 

gico, se establece en función de los ingresos de operación 

de la oferente, existiendo indicadores semejantes, entre op~ 

radoras nacionales y extranjeras, en donde generalr1ante ésta 

na excede del 3% sobre ingresos netos, siendo ~ rasgo dis

tintivo de las operadoras nacionales el cobrar adicionalmen 

te 101 sobre utilidades brutas, como honorario de incentivo. 

Por su parte las cadenas extranjeras cobran por separado los 

servicios de reservaciones y publicidad y normalmente dicha 

tasa asciende a 2i sobre ingresos brutos. 

Las bases de pago se deben establecer por ambas partes, 

según convenga resultando factible, además, la existencia de 

un contrato g~atuito. 

" la distribución estructural sobre las bases de 

pago pactadas por las empresas hoteleias de acuerdo a la 

muestri, es como sigtie: 



BASE 

Fórmula especial ~/ 

Porcentajes sobre ventas 

Pagos fijos 

Porcentaje sobre ventas con tope 
de porcentaje de utilidad 

Costo de los servicios 

Pagos únicos 

Gratuitos 

Porcentaje sobre venta con pago 
fijo 

Porcentaje sobre ventas hrut's 

Pagos determinables 

TOTAL 

*/ Contempla diversas bases de pago 

Fuente: Dr.IF.TT, SPFI. 1981. 

29. 2t 

2i.0 

14. 6 

9.0 

6.8 

6.7 

3.4 

1. 1 

1. 1 

1. i 

100.oi 
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La fórmula especial consiste en diversas combinaciones 

de formas de pago "para mitigar el pago pactado". Este 

instrumento pretende garantizar un pago permanent~ y actua· 

lizable. 

Otra de las fórmulas más utilhadas es la de porcentajes 

sobre ventas (27\) que proporciona a la oferente pagos en 

forma continua, con las ventajas de incrementa~se a medida 

qu& la actividad de la receptora se eleve, ya sea por in

fluencia de los precios o por mayor productividad. 

Los pagos (micos (6. 7%) se establecen: " ..• cuando los 

servicios son prestados por una sola vez, por lo cual no 



existe una vigencia prolon~ada, como ejemplo podemos scftalar 

la asesoría para la construcción de un hotel, para este caso 

específico, la ingeniería es cobrada mediante un solo pago". 

El pago fijo (14.6\) es una de las bases de pago mejor 

negociadas por la receptora, siempre y cuando no sea ~levado, 

no compromete a futciro y en t~rminos porcc•ntuales. tenderá ;1 

· .disminuir en virtud del incremento en lo~ ingresos de la 

receptora. 

El pago sobre la hase d~ c~sto de los servicios, atinque 

por lógica debiera ser atractivo, resulta poco estimulante 

para la . receptora, debido a . que la oferente en 1 a pr:ict i.e n 

infla los costos de sus serv i ~ios y la adquiriente no tienr 

forma de establecer un pago razonable. 

"No ha sido posible controlar qüe la inversión extran

jera sea exclusivamente con recursos frescos del exterior, 

así como el pago por concepto de suel<los al personal extran 

jero no ha sido posihle cuantificarlos en el RNTT". 

"En el sector hotelero ·no se puede hablar de una t·rans 

fcrehcia tecnol6gica, ya que Esta en sf no existe o no se 

puede demostrar, lo que realmente se encuentra es una venta 

de servicios profesionales~. 

· .;. 
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CUADRO No. 20 

CADENAS l!OTF.J.ERAS EXTRAN.JFRi\S CON CONTRATO 

DE TRANSFERENCIA DI: TECNOLOGlA 

NoJTlbre Precio Medio 
y por habit§.1 

ción* 

Categoría Tot:tl de Fst;ibledr•ientos 
(estrellas). Cuartos 

-----··------- ---- ---------------·"'·--------·-
Fic~ta 2,04i 5 ?. '(){)(¡ s Americana 

llolida~· Tnn ~.393 ,¡ 1,929 8 

faelnrys Hyatt ~. {l(l8 5 1,h 18 r-
·' 

Camino Rcnl 3, 788 5 D,008 8 

Shcrnton 5,5(>3 r.r·~* 1,589 :; 

* No corresponde al de los llamados paquetes 

** Grnn turismo 

Fuente: La Transferencia de Tecnología ~n la Industrio 
Hotelera. Tesis Facult<tr.I de Economín, UNAM 1983 

/ 
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Este estudio omite los nombres de los oferentes por tra-

tarse de informaci6n confidencial, pero por lo regular en el 

caso de las CHT, es la propia corporaci5n la que vende sus 

servicies profesionales a su filial. O puede darse el caso 

de que sean subcontrataciones entre las mismas afiliadas 

sobre todo cuando se trata de un establecimiento nuevo o que 

.se incorpora a la cadena. 

Si en un momento dado el mercado turístico disminuye y 

por tanto ya no conviene a sus intereses la CHT se retira 

de la lccalidad con los consecuentes perjuicios para la re-

gi6n y la actividad. 

La forma en que cada corporación obtiene sus ingresos 

varía según la firma: "Hilton (no establecida ya en M~xico), 

por eje~?lo, o bien toma un porcenta}~ de las ventas brutas, 

más una yarticipación porcentual en las utilidades de opera

ción ••• En localidades de primera importancia esta cadena 

acepta incluso. pagar una cierta renta, por su parte Inter

continental prefiere dividir el ingreso bruto en una propor-

ción de SO a 20 y no. acepta pagar renta; Western lnternacio-

nal (operadora de los Camino Real) prefiere participar con 

el 1 O al 20i del capital en todos los hoteles que manejan&S/. 
/ 

85/ Comercio Exterior, Vol. XX, 1970. p. 666 
Citado por Garcfa de Fuerites, Ana • . Ob. Cit. 
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Resulta importnnte describir mfis detalladamente las dis 

tintas formas o modos p:nticulares de operación <le las CllT 

en México. Desde el punto de vista del gobierno estas cor-

poraciones sólo prestan diversos servicios de asistencia 

t~cnica, y los pagos que perciben son mlnirnos. Esto no es 

correcto ya que adem5s las facilidades que obtienen al 

invertir en nuestro país, aunadas a lns divenns formas de 

cobro por sus asesorías, les permiten obtener n}t·as ganan-

cias con una inversi6n mínima. 

Las Clff actúan de diferente manera~ en nuestro país 

las mds importantes son: ~cstern (Camino Real); Shcraton 

fnternational; Operadora ~!exican:i de llotC'les, filial de 

Flagship Hotels y Holiday lnn (Posadas de México). 

Los servicios que ~stas otorgan son los siguientes: 

HOTELES CAMINO REAL --·ª•4 _________ _ 

Esta empresa cuenta con un capital social de ZS millo

nes de pesos de los cuales (') 46.6i son de Westin Hotels 

Finance Corporation de ~stados Unidos. 

Los servicios que proporciona esta cadena ~1otelera ema 

nan de un contrato b5sico celebrado con la corporaci6n nor

teamericana, con fecha del 17 de julio de 1968 y prorrogado 

hasta 1988. El objeto contractual de dicha negociaci6n es 

el suministro de conocimientos técnicos y asistencia t~cnica 
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en lo relativo a los servicios de contrateci6n y desarrollo 

de personal, alimentos y bebidas, contahilidad, finan:as, 

promoci6n, publicidad, compras, sistemas de crédito, r0la-

cienes públicas, reservaciones~ uso de marcas y nombre co-

mercial. 

Por este contrato l•festin cobra a lfotel<.'s Camino Real. 

el 101 de lo que ~sta recibe de sus afiliadas. En cuatro 

de ~stas existe participación extranjera directa, en 2 de 

las cuales Westin participa directamente (Camino Real D.F. 

y Camino Real de I~tapa en fideicomiso) mientras 4ue los 

establecimientos en Cancún y las Brisa:;: 1\cap11ko se- cn..:ll~'n· 

tran en fideicomiso, con fideicomisarios extranjeros sin n<.'xo 

aparente con el grupo Wcstin. 

Hoteles Camino Real presta a sus afiliadas los sip,uic~ 

tes servicios: 

Selccci6n y desarrollo de .personal, designado 

generalmente al Gerente y al Contralor de cada 

establecimiento. Seminarios periódicos para 

capacitación del personal y rotación del mismo 

entre sus diversas afiliadas, tanto nacionales 

como internacionales. 

Mantenimiento del innueblc. 

Servicio de compras opcional para el afiliado. 

Servicio de promoción y publicidad. 

Servicio de reservaciones nacio11ales e interna
cionales.. 



Sistemas de tarjetas de cr~dito. 

Asciorfa en relaciones laborales. 

Uso de emblemas, signos, 't'srudos r nombres 
comerciales. 

Renta de habitocioncs, salones, restauran
tes, etc. 

Contabilidad y finanzas. 

Estudios comparativos de resultados de 
operación· entre las cmprcsas afiliadas. 

Las .formas de pago por estos servicios son varios: 

i0 Ras5ndose en porcentajes sobre ingresos de 

operación, que varían en relacJ6A inversa al 

al comportamiento de los costos y gastos del 

llotl'l C;1mino fü.·al. Esto es, qm' en la 11Jelli
d:1 en que éstos amnPntan en relación :1 los 

ingresos de opcraci6n. el porcentaje <le PªRº 

disminuye y vh·evC"rsa. Dichos r:111gos osci-

1 an ~·ntrc el S~. (!:' i los costos y gastos r<>

prcsentan menos del 50~ de los ingresos) 

r el 3~ (si los t:cstos y gastos nprescntan 

(' 1 rn·~ de los ingresos ele operadón). 

ii) Un 2·~ ndicional p:1rn gastos de r0scrvncion<:>s, 

pub 1 ici<la1l r nll'rcadeo. 

iii) l:xiste otro pago optativo para lAs nfil iadas 

y ~s por el servicio de compras. Di~ho pngo 

se finen sobre el monto de cor~ra~ y por lo 
generar es del 3L 
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Adicionalmente a los contratos antes mencionados existen 

los llamados "contratos preoperativos" que incluyen servicios 

de planeación, diseño arquitectónico, construcción, decora

ción, mobiliario y· equipo. En este tipG de contrataciones 

se pactan pagos fijos. 
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Los contratos en general tienen una vigencia de 10 años, 

período que se puede prorrogar por acuerdo entre ambas partes. 

HOTELES SHERATON 

Sheraton International, Inc., es una corporaci6n cuya 

matriz se encuentTa ubicada en Delawere, Estados Unidos, 

la cual viene opeTando directamente en el país a través de 

la celebración de contratos de licencia t.le uso de noNbre co-

mercial y licencia Je uso de marcas, representados por el . 

nomb.re "SHERATON" y la marca de serviciO. "S". 

Los contratos celebrados por esta firma han sido con 

las siguientes sociedades: 

- Compañía Hotelera de G~•dalajara, S.A. (Jali~co) 

- Turística Cancún, S.A. de C.V. (Quintana Roo) 
- Vallarta Internacional, S.A. de c;v. (Jalisco) 
- Hotel Sheraton, S.A. de C.V. (D.F.) 

Turística Ixtapa, S.A. de C.V. (Guerrero) 

Los derechos otorgados por Sheraton tienen una duración 

inicial obligatoria de 10 años, y en el aspecto de pagos 

basa sus ingresos sobre el 4\ de los ingresos de ha~itacio

nes del hotel, que represen-ta el Z\ de los ingresos brutos 

totales. 

En lo referente a la aplicaci6n prá~tica de las licen-

cías concedidas, los licenciatarios identifican sus inmue· 

bles con el nombre del licenciante~ y las marcas de servicio 
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son incorporadas en el equipo <le operaci6n, pudi~n<lo incluso 

ser usadas por el liccnciatario, no obstante la tcrminaci6n 

del contrato. (Esto es completamente falso ya que rilguna!' 

cadenas como In llilton - al retiTarsc del país se lwn llevado 

consigo la franquicia de su nombre). 

Por otra parte existe una empresa llamada Opcr:Hlora 

Interamericana de flote les, S.A. de C.V., que está nsoci ad:1 

a la Cadena Sheraton y · en cuyo capital social t.>stn corpora

ción participa con un 49\. 

Op<~radora Interamericana •.• , es la ~ncargada a·<' operar 

los hoteles nacionales bajo el sistema Shernton, complcmcn-

tanda de esta manera los contratos de marcas y nomhre comer 

cial, adn cuando no es asl cri todos los casos. 

Esta filial de la Sheraton ha cclchrado contratos con: 

Turística Ixtapa, S.A. de C.V. 

Turística Cancün, S.A. de C.V. 
Hotelera Calimex~ S.A. de C.V. 

(Guerrero) 
(Quintana Roo) 
(naja Calif.} 

Las bases de las negociaciones de esta empresa no obser. 

van s~empre las mismas directrices, pero en términos relati

vos culminan en los mismos ingresos. Esto es, que en ocasi~ 

nes basa sus ingresos sobre el 31 de l~s ingresos brutos del 

hotel, y en otras situaciones (cuando existe un contrato de 
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licencia de uso de marcas y nombres comerciales) los pagos 

se pactan sobre el SI de los ingresos brutos del hotel, de

duciendo de esta canti1lad el honorario pagado a Sheraton 

(4% sobre ingresos de habitaciones). 

Como Jos pagos efectuados a Sheraton representan apro-

ximadamente un zi sobre los · ingresos totales. el honorario 

básico efectivo pagado a Operadora Interamericana es del 

31 ~obre ingresos brutos totales. La vigencia de los con

tratos varía tambH;n de S a 1 O años .. atendiendo a la contra-

taci6n que el propietario del hotel efectúe con Sheraton. 

OPERADORA MEXICANA DE HOTELES 

Conocida por el nornbr~ comercial de Fiesta Americana, 

esta empresa comcnz6 a operar en México a partir d~ 1968 

con una I.E.D. del 40t de su capital social, pagado por 

Flagship International, Inc., filial de la aerollnea American 

Airlines~ posteriormente la participación del capital extran 

jera aumentó a 49%. 

Esta empresa presta servicios de promod6n reservaciones 

y admfnistraci-ón integral de hoteles, existiendo cuatro con

tratos del grupo Hoteles Fiesta Americana con cuatro diferen 

tes empresas• teniendo una de ellas el 99 • 9i de participación 

~xtranjera de Flagship International, Inc. Adicionalmente, 

se celebr6 un contrato preoperativo con Hotelera Los Tules, 

S.A. d¿ C.V., ubicada en Puerto Vallarta, Jalisco. 



El sistema de pagos es el siguiente: 

i) Operadora Mexicana de Hoteles cobra el 31 
sobre ingresos brutos de ca<la uno de los 
hoteles ~on excepci6n de los ingresos pr~ 
venientes de rentas de locales comercia· 
les y concesiones. 

ii) En algunos casos se cobra el 121 del in
greso bruto de ventas de cuartos por la 
operación hotelera de los diferentes de 
partamentos. 
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Los contratos establecidos observan una vigencia no 

mayor de 10 años, en algunos casos prorrogable atltom!itica· 

mente o indefinidamente. 

HOLIDAY INN (Posadas de Méxí co t 

La cadena Holiday Inn funciona en México a través de 

Posadas de México,. la cual tiene un capital social de 15.5 

mi llenes de pesos .. cuya totalidad pertenece a In ns of 

America. Los· contratos establecidos son para licenciar y 

sub-licenciar el !'l istema Hol iduy Inn y para asistencia téc· 

nica y conocimientos técnicos. 

Para la operaci6n de sus afiliadas, la cadena Holiday 

Inn presta los siguientes servicios a través de Posadas de 

M~xico: 

Uso del sistema Holiday Inn (nombre comercial, 
~arca, insignias, emblemas, colores). 

··: . • .. 



- ,Licencia no exclusiva para la construcci6n 
y operación de los inmuebles. 
Sistema de reservaciones. 

Métodos de operación. 
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Publicidad y promoción nacional e internacional. 
Servicios de tarjetas de crédito. 

Información de precios de mobiliario y equipo. 
Información sobre financiamiento. 
Edición de un directorio de concesionarios. 
Supervisiones periódicas . . 

En un principio Holiday Inn basaba sus cobros en pagos 

iniciales por concepto de franquici• que variaban de S,000 

a 15.000. dólares, más 100 US dólares por cada cuarto en 

exceso de 100 cuartos por hotel. Como honorario b~sico de 

operación las pagos se establecí·an en base al 3't de los in

gresos brutos a·e1 hotel 6 O. 15 d6lares por cuarto por noche, 

lo que fuera mayor. 

Esta situáci6n ·prevaleció mientras Posadas de México 

arrendaba los inmuebles a· operar, siendo la relación con

tractuat Gnicaliente . entre. Posadas y Holiday Irm,. quedando. 

al margen el · propie~ario del ho~e~ 1 el cual sólo se asegura

&a de recibir la· renta m.ensual de·l inmueble. 

En la actualidad la situaci6n ha variado, ya que Posa

das opera directamente el hotel al propietario. teniendo 
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Sstc que contratar además con Holiday lnn por la franquicia 

nombre comercial y marca de servicio. 

Los pagos se aplican de la siguiente forma: 

i) El pago a Posadas de honorario de opera
ción en hase al 3~ sobre ingresos netos 
totales y del 10\ sobre la utilidad bruta 
de operación. 

ii) Pagos a Holiday Inn de 5,000 a 15,000 US 

d61ares, más 100 US dólaTes, poi cuarto 
en exceso de 100 por concepto de franqui 
cia. 

- 3.00 US Dlls. por cuarto por mes por 
reservaciones. 

- 0,08 US Dlls. por cuarto por noche 6 lt 

sobre ingresos de habitaciones, lo que 
sea mayor, en pago al servicio de publ! 

cidad. 
- 0.06 US Dlls. por cuarto por no~he u 

ª' sobre ingresos de habitaciones, lo 
que sea mayor, por representación y 

venta·s. 

O. lS US Dlls_. p01." cuarto pO-r · noche 6 2l 

sobre . ingre~os de habitaci6n, lo que 
sea mayor, por uso de marcas. 

Los contratos establecidos tienen una duraci8n m§xima-

de TO aftos, y cabe sefialar adem§s que las f6rmulas de pago 

son bastante elevadas, . lo que ha ocasionado la salida de 

1 a cadena de algunos socios · (Krys tal · y Monte Taxco). 
_,, 

~ ' .. 
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Así, estos consorcios trnnsnacionales, principalmente 

norteamericanos, captan la mayor parte de los turistas que 

provienen de los Estados Unidos; su índice de ocupaci6n está 

entre el 70 y el 801 al afio, mientras que el de los naciona-

les es de SO a 60%. Asimismo, "sus ramificaciones abarcan 
86/ líneas aéreas, arrendadoras de autos y restaurantes"- • 

Esta integraci6n de los servicios turísticos ha dado lu 

gar al llamado "dólar de ida y vuelta", ya que por un lado 

gran número de turistas, norteamericanos sobre todo,sc tra~ 

ladan a nuestro país, en aerolíneas de su país, se hospedan 

en hoteles propiedad.o con administración (tipo americano) 

cuyo nombre ya es conocido en su país -Sheraton, Hilton, 

Westin Holiday Inn, etc.- si necesitan alquilar autos lo 

hacen a trav~s <le una arrendadora, que por lo regular tiene 

su oficina dentro de varios hoteles y que también cuenta con 

"prestigio" internacional -Avis, Hertz, Ford, National-, 

finalmente, "por higiene y seguridad" consumen sus alimentos 

ya sea dentro del hotel ó en restaurantes de nombre extranje-

ro con participación de I.E.D. -Sanborn's, Vipsi Sears, 

Woolworth, Kentucky Fried, etc.-, pero que, gracias a la 

paridad cambiaría favorable al dólar, les resultan muy eco

nómicos. 

86/ Mattelart, Arnan<i: "El Monopolio Cultural: la Cultura 
como empresa transnacional". Edit. Era. México 1974. 
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Muchas veces la compra de artesanías la realizan dentro 

del mismo establecimiento, va sea por comodidad o porque es-

t5n alejados <le ~entres ~rtes~nales. 

Los ingresos en <l6lares que hubieren entrado por todos 

los conceptos anteriores, inician su ra~ino de regreso a su 

lugar de orlgen a travfis de la remisi6n de utilidades, rega

lías por remuneraciones a factores del exterior -personal e~ 

pecializado- pagos por uso de marcas, nombres comerciales, 

etc. 

Aparte del "dólar de ida y vuelta", el drenaje de diví-

sas "se acrecienta con las utilidades, regalías y otros CD!!, 

ceptos que dichas empresas derivan de los sectores de altos 

ingresos de la Sociedad Mexicana"-~.Z./. 

Esto sin tornar en consideración que las mas de las veces 

la construcci6n de dichas instalaciones turísticas se ha fi-

nanciado con recursos financieros nacionales aportados a 

través de FONATUR por las diversas instituciones bancarias. 

El invertir un pequefio capital al iniciar sus operaciones en 

nuestro país basta a estas empresas para expandir sus opera-

ciones en poco tiempo y recuperar su inversión casi de inme-

diato. 

87/ CecefiaJ.osé Luis. "México en la Orbita Imperial". 
pp. 191-192. 
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Las facilidades que se les otorga a las CHT se evidencia 

en una nota aparecida en el Excelsior del 12 de febrero de 

1982 que a la letra dice: " •. tanto Banamex ( •••. ) como la 

Corporaci6n de Industria~ y Construcciones están "coqueteando" 

con la mej~r cadena hotelera que existe en el mundo: Four 

Seasons. En cuanto a la Instituci6n Bancaria ( ••• ) estf 

ofreciendo un inmueble situado en Paseo de la Reforma y Peri 

férico, ••• con el propó.si to de que ahí pudiera montarse un 

hotel operado por dicha cadena( .•. ), la misma Institución 

Bancaria n~ ha podido consolidar los planes (de) su socie

dad con la firma Estadounidense, Quality Inn .. 881 • 

Resulta pues evidente que,. los múltiples est hnulos que 

se dan a la I.E.D. en la rama turistica no son con el prop! · 

si to de captar divisas para financiar· el desarrollo .. sino 

can el de coparticipar en las "jugosas" utilidades que, al 

capitalista mexicano, corresponden aunque en menor propor-

ción. 

La gran rentabilidad que a las CHT produce el invertir 

en parte del terter mundo queda de manifiesto al consultar 

el reporte llamado "Worldwide Lodging Industry" (Industria 

de Hospedaje Mundial) publicada -1981 - por una firma 

88/ Excelsior • 12 de febrero de 1982. Sección . Financiera, 
Columna "Port:afolfos" de José A. Pérez Stuart. 

. ····· 

. ·. 
. . i -~~ 
·' -"\ 

'.' 
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consultora de gran nGmero de hoteles llamada Horwath, & 

Horwath Jnternationnl con oficinas generales en Nueva York. 

Ent:re sus much.os e interesantes datos destacan los 

siguient:cs: 

Por ejemplo, la utilidad obtenida por cuarto es mucho 
más alta en los hoteles establecidos en paise5 subde
sarrollados que en aquellos situados en . las naciones 

. industriali~adas (ver cuadro 21). Esto se explica 
po~ las condiciones de pago que imponen las QIT ade
más del bajo costo en mano de obra y diversos insu
mos. 

El mismo reporte destaca los incrementos ocurridos en 

Africa, Asia, Am&rica Central, MGxico y Estados U~idosp 

aunque la variaci6n .en ~ste Gltimo es mucho menor a lA de 

las regiones mencionadas. 

Destacan por otra parte el decrecimiento de las utili· 

dades en el Caribe (334.81), el Sur de Europa (!3.Zi), el 

Reino Unidci (18.8%), Ganada (Sl.1%) y Sudam~rica (4.3i). 

Ademas si comparamos la utilidad obtenida (en 1980) 

con los gastos de inversi6n .en las mismas regiones (cuadro 

Núm. 22) tenemos que la tasa de utilidad más alta se regis· 

traen Estados Unidos (97.8%), siguierido Asia (92.Zi), 

M6xico (88.4) y Sudam6rica . (86.6). 

..... 
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CUADRO No. 21 

UTILIDADES NETAS POR CUARTO (1979-1980) 

UTILIDAD NETA 

Noráfrica 
Asia 

Regi6~ del Caribe 

Am~rica Central 
Sur de Europa 

. Reino Unido 

Hawaii e Islas del 
Padfico 
Canadá 
Mi:fxico 
Estados Unidos 
Sudamérica 

1979 

1'84 2 

2,951 

388 

53.4 

2,024 

4,136 

3,717 

591 

2, 14 9 

1,607 

3,354 

* Cifras promedio en dólares 

1) Antes de impuestos 

2) P6rdida 

1980 

4,391 

4,661 

(1,687} 2 

1 ,.28 1 

T ,352 
3,357 

3 ,.838 

289 

3,572 

1 ,801 

3 '211 

VARIACION 80/79 
~ o 

---··------..-.-·--
138.4 

57.9 

(334.8) 

139.8 

(33.2) 

(18.8) 

3.Z 

(51.1) 

66.2 

12. 1 

(it.3) 

----------

Fuente: Worldwide Lodging Industry, 1981. Horwath & 
Horwath Internatiorial, p. 30. 

·:.:- ... ·.· . 

'' , · 

· ... 
. . ·- ~: .. 

' ·i · 
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CUADRO No. 2 Z 

GASTOS DTI OPERACTON Y UTILIDAD NETA POR CUARTO Y POR 
1 ,' REGTON PARA 1980 

(dólares) 

---- ·-·----------·---·------·---··---·----------
Gasto~>dc 21 Utilidad Tasa de 

Región Neta Utilidnd • Operac10n - , 
(1) (Z) (2/ 1) 

---------------------------------------·--:---
Nora frica 7,221 4,391 60. 1 

Asia 5,053 4,661 92.2 

Caribe 10,400 ( 1,687) (16.2) 

American Central 5, 710 1, 281 22.4 

Europa 6,123 2 354~/ , 38.4 

flawaii e Islas del 7,667 3, 8 38 so. 1 Pacífico 

Canadá 4,561 289 6.3 

M~xico 5,689 5,027 88.4 
Estados Unidos 6. 101 5,968 97.8 

Sudamérica 8,244 7,141 86.6 

-----------·--.. ----------------------------
l/ Cifras pro~edio 
2/ Incluye gastos administrativos, de publicidad, costos de 

energía, gastos de insumos y reparaciones 

~/ Promedio Europa y Gran Bretafia 
Fuente: Howarth and Howarth International. Ob. Cit. p. 30 y 

s.s. 

' . 

... 

. ·' .· 
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En otros países como Canadá la tasa es m~s ba}a 6.3 .e 

inclusive negativa que es el caso del área del Caribe (-16,2) . 

Si bien la tasa negativa es aparentemente ilógica y ta~ 

poco se cuenta con elementos para explicarla, la de Estados 

Unidos y México, o sea las- más al tas se obtienen. gracias a 

las condiciones en que se contrata a la mayor parte del per

sonal, en los puestos básicos -camareras~ meseros- primer! 

mente les corresponde el sueldo mínimo, ya que (las empr~as 

argumentan) se obtienen buenos ingresos por concepto de 

"propinas" y máxime para los empleados de los hoteles ubica

dos en países subdesarrollados donde los turistas norteaméri 

canos otorgan -la mayor de las veces- esta "dádiva" en d6la

res. 

Suele ocurrir también que los empleados de los hoteles 

en Estados Unidos son inmigrantes temporales, o estudiantes. 

Este hecho da lugar a que perciban un salario m!nimo, co

rrespondiendo a los turistas el complementarles su ingreso. 

Lo anterior aunado a los bajos costos de energía, man

tenimiento y administraci6n permite obtener una alta . utilidad, 

a pesar de que no todos los establecimientos trabajan con el 

100% de ocupaci6n todo el afio. 
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Otro irdicador que esta empresa consultora maneja es 

la producti idad por empleado, que se obtiene dividiendo 

el total de ventas por empleado entre los gastos por nómina 

y prestacio es (Cuadro NGm. 23). 

L.o ant rior es una prueba más de la conveniencia que 

tiene para las CHT invertir en paí·ses subdesarrollados: 

para 1980, or ejemplo: por cada d6lar p-a~ado a un empleado 

en ~léxico e obtenían 3. 77 dólares en ventas, mientras que 

de un empl ado norteamericano sólo 2~43. 

En Mé ·ico esta ventaja se obtiene gracias a una mano 

de obra ba ata provocada por el desplazamiento sectorial 

de la P.E •• del sector primario al de servicios y a un 

bajo costo en la capacitación. 1'simismo el carácter crstn-

cional de os empleos en hospedaje impide el aumento en 

los costos de la CHT durante las temporadas bajas y l:ls 

ép-ocas. de recesión en el mercad.o e:xterno. 

Otro lfactor que permite a las CHT incrementar sus ~ 
utilidade~, es el bajo costo de ciertos insumos utilizados 

en el fun ionamiento de los hoteles tales ¿omd el agua, 

la energí eléctrica, ciertos combustibles, etc., etc. 

Así, según el reporte mencionado (ver cuadro Núm. 24) 

el costo e esto·s insumos es, en promedio, más bajo en los 



CUADRO No. 2.3 

INDICE DE PRODUCTIVIDAD POR EMPLEADO 

1979 - 1980* 

Africa 
Asia 
Europa 
América Central 
Sudam~rica 

Mhico 
Canadá 
Estados Unidos 

1979 

3.59. 
s. 06· 

2.39 

3.44 
3.12 
4.10 

2.44 

Z.43 

l980 

3.83 
s. 45 

2.73 
3.75 
3 .. 09 

3.77 
2 o 8 3 

2.97 

17 4 

-----------------------------------· 

* tifras promedio 
Fuente: "Worldwide Lodging Industry 1981". p. 56-57. 

· ... • 

. .. ·. 

·' 
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CUADRO No. 24 

COSTO DE ENERGIA POR CUARTO OCUPADO (POR 011\) * 

--------------------------- ----......... ·-·- -·--- ----·----
Combustible Electricidad Agua Vapor Costo Neto 

1980 
-------------- ------
Af17ica $ 1.21 2.78 0.69 o.os 5.28 

Asia D.83 4,75 0.45 0.66 5 .. 78 

Caribe 1.25 S.94 0.63 1.67 8.63 

Centroamérica 0.91 4.25 0.66 5. 87 

Europa 1.94 1.95 0.48 0.86 4.53 

Hawaii 0.97 2.54 0.24 3 .. 9ó 

Canadá o.sz 1.31 0.33 1.52 2.27 

r.'téxico 0.20 l .31 0.40 Q.07 L94 

Estados Unidos 0.57 2.37 0.29 l.86 3.75 

----·---------------------------

*Nota: Cifras en d6lares. Por ser promedio no coinciden 
con los totales. 

Fuente: Worlwide Lodging Industry, 1981. p. 64-65. 

... 

- ~ . 
• • .. . . ¡ 

·'·' 
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países ubicados en Africa, Sudamérica y también en México, 

comparándolos con los costos prevalecientes en Estados 

Unidos, Europa, Asia y Hawaii. 

En nuestro pafs para 1980 los precios promedio d~ estos 

insumos son Ios más bajos con excepción del agua. Además 

el Gobierno Mexicano otorga amplias facilidades al capital 

extranjero en los polos turísticos ·al construir toda la 

infraestructura necesaria para que las CHT se instalen sin 

invertir grandes sumas de <linero. 

Cabe señalar además que la dotación de agua potable 

en ciertas zonas del país está siendo subsidiada, y que si 

bien Gltimamente se les ha tratado de ajustar los precios 

a los costos de estos servicios, en los polos de desarrollo 

turístico el Estado cobra cuotas insignificantes a las CHT. 

Otro aspecto de la I.E.D. en turismo es la de la 

balanza de comercio exterior de los restaurantes y hoteles 

con capital extranjero. 

Asf entre 1976 y 1979, (ver cuadro N6m. 25) las expo! 

taciones tuvieron un crecimiento medio anual de -0.8%, al-

canzando un máximo de 45 mil dólares en 1977 y un m!nimo 

de 37 mil para 1978. Las importaciones crecieron a un ritmo 

mayor y positivo de 57 .4\ anual, con lo que su valor fue . 
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CUADRO No, 7.5 

COMERCIO F.XTF.RIOR Df. Rf:STAURANTES Y HOTELES CON 

PARTICION EXTRANJERA (MILES DE DOLARES) . 

-----·-··-------·--·-----·---·- --·-·-----·---· ... :---· 
i976 1977 1978 1979 TMCA ~ 

------·-----------------------------· 
Ex~or!i!s_~ ón 

Bienes de Consumo 35. 30 33 38 2.R 
Bienes de liso Intenncclio s ., 3 " 
Bienes de Capital 12 1 

TOTAL 40 45 37 39 (0.8) 

JmEortación 

Bienes de Consumo 44 85 168 208 67. s· 
Bienes de Uso Intennedio 34 20 134 359 119 .4 

.Bienes de Capital 76 145 470 36 (22.0)_ 

TOTAL 155 250 773 604 57.4 

SALDO (115) (205) (736) (565) 70.0 

Fuente: Banco de MExico, S.A., Subdirección de Investiga· 
ción EconóMica. Estadística Históricas de la In
versión Extranjera Directa 1938-1979. M~xico 
1982, pp. 255-262. 

Nota: Las cifras incluyen devaluación. 



de 155, 250, 773 y 604 mil dólares en 1976, 1977, 1978 y 

1979, respectivamente. 
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El saldo por lo tanto, tuvo un comportamiento negativo 

duTante todo el período analizado, creciendo a una tasa me

dia anual del 70\, así de 115 mil dólares pasó a 565 mil. 

Estas cifTas nos ~ermiten concluir que en general el 

comercio exterior de hoteles- y restaurantes con l.E.D .• 

aumenta la salida de divisas al exterior aunque - en el ca

so de las exportaciones - se refiere al intercambio entre 

filiales de la misma firma que como se ve no aportan divi

sas en forma importante a la balanza comercial de esta 

actividad. 

En lo que se refiere a las importacíones. éstas son 

cuantiosas y si bien el nivel de agregación en el que se 

presentan no especifica el tipo de bien que se importa, en 

el caso de bienes de consumo puede tratarse de rop-ería, vi-

nos y licores fabricados en el extranjero; en cuanto a los 

bienes de uso intermedio, 6stos son aparentemente especias, 

sa2onadores, etc. tambi~n elaborados fuera del país; final

mente los bienes de capital, consisten en máquinas de 

contabilidad, de preparaci6n de alimentos y bebidas (hor

nos, mezcladoras), etc. Sin embargo, es posible que 
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el valor de las importaciones haya sido "inflado" por las 

mismas CHT ya que es una práctica común de lns emrresas 

transnacionale~. 

Si bien, algunos de estos productos como vinos y lico· 

res no se pueden sustituir, si existe la J•t>sihilidad de com

prar en el país los bienes que se importan (a menos que se 

incluya aquI los contratos de "tecnología" hotelera) ahorran 

do un considerable monto en divisas. 

4.3 LA !.E.O. EN LOS FIDEICOMISOS TURISTICOS 

En el capítulo anterior se vieron las funciones y obj-e

ti vos . de los Fideicomisos turisticos, principalmente FONATUR. 

Las lotificacioncs que efectGan dichos fideicomisos 

permiten la venta de terrenos de amplia extensi6n para ex

tranjeros, quienes aprovechando la paridad peso-d6lar obti! 

neri en una forma muy fficil estos bienes, los cuales res~l

tan las más de las veces improductivos. 

Esta anomalía fue ya señalada en 19S1 por el líder 

del Partido Popular Socialista (PPS) quien se manifestaba 

contra la Ley Féderal de Turismo envi~da por el Presidente 

L6pez Portillo, "ya que crea fiüeicomisos pan impulsar el 
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turismo •. (y) •• es por me<lio de ellos como penetra el capi

tal extranjero en el país, y que avan=a peligrosamente"89 1. 

Señalaba dicho política que en el litoral del pacífico 

"hay 2 ,.720 fideícomisos que abarcan 26 ,627 ,000 hectáreas 

(mientras) que en la frontera norte hay 1 Z l que cuhren 

19,606.,000 has." • 

. Asbnist'lo "en el Golfo de Mé~ico existen 116 ffdeicomisoi:; 

que amparan 3,715,000 has., (totalilando), 49,950,000 has.". 

Tratando de refutar lo dicho por el líder del PPS, dos 

Senadores del PRI ·~egaron que los fideicomisos sean medio 

para la penetraci6n de transnacionales, ya que estos no otor 

gan propiedad alguna, sino que dan la cons.istencia jurídica 

que s~ necesita. Los fideicomisos autorizan el uso,disfrute 

y goce. de las tierras, nunca la propiedad, ni siquiera la 

. ·5 . . ,.90/ poses1 n porque no ·existe - . 

De he.cho las palabras subrayadas son una derivación del 

dominio· o propiedad ·real o virtual- que se tiene sobfe un 

bien. 

~9/ Ex¿elsior, 30-xn~st., p. 4. 

90/ Loe. Cit. 

·: .. 

.. . ,:.: 
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El cuadro Núm. 26 muestra el número de Fideicomisos 

hasta 1980 registrados asI como los bienes fideicomitidos, 

es decir ya en posesi6n de personas f5sicas o morales, ex

tranjeras por el laspso de tien1po determinado, así como la 

superficie que abarcan. 

Dest~ca, entre muchos otros, el hecho de que en las 

zonas consideradas como polos de desarrollo turístico -Baja 

California, Norte y Sur; Guerrero, Quintana Ro6, Sonora- ya 

sea potenciales o reales, se encuentran el mayor número de 

bienes fideicomitidos ya que por lo tanto abarcan mayor su

perficie. 

Cabe destacar que la zona d-el litoral del Pacífico 

abarca el 53.3% de la superficie total registrada en fidei

comisos, y dentro de este subtotal la pen1nsula de Baja Ca

lifornia registra el 40t de la superficie' su relativa cer 

canía con los Estados Unidos la convierte en el lugar ideal 

para inversionistas y turistas norteamericanos. 

En la z-ona del Golfo de México y Caribe (7 .4i del to

tal), Quintana Roo detecta el 64.2\ de la superficie en 

fideicomiso en esta zona donde destacan Cancún, Cozumel, 

Isla Mujeres r zonas semivírgcnes y desconoGidas para el tu

rista nacional como Benitef Juárez y Xcalax. · 

. . . . ; . ~ 
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CUADRO No. 26 

FIDEICOMISOS TURISTICOS EN ZONA PROHIBIDA, INSCRITOS EN EL 

REGISTRO NACIONAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR ZONAS 

Y ENTIDADES 

I ----------·----
ZONA/ENI'IDAD No. DE . No. DF. P.IE~'ES SUPERFTCIE 

FIDEICU\1ISOS FIDEICOOTIOOS (MI) 

Litoial d~l Eacífi~o 2, 720 3,411 26 1 627,817 
Baja California Norte 397 397 7'569,410.2 
Guerrero 626 891 5'737,136.6 
Jalisco 217 217 3'360,333. 1 
Baja California Sur 101 171 3'081,711.6 
Sinaloa 293 406 2' 614, 601. s 
Sonora 796 1,001 2,473,546.3 
Nayarít SS SS 843, 177 .6 
Colima 230 268 733,456~9 
Oaxaca 5 s 214 ,447. 7 
f?Qlfo ~e ~xico :x:; Caribe 116 116 31 715, 771.4 
Quintana Roo 85 85 2'386,195.7 
Yucatán 23 23 986,459.4 
Veracruz 7 7 300.226.8 
Tabasco 1 1 .. 42,889.5 
Frontera tí2Il!il 121 806 19'606,494,6 
Baja California Norte 94 779 18 1448,477.10 
Sonora 12 12 514~674.5 
Chihuahua 8 8 343, T16.J 
Tamaulipas 6 6 257,337,2 
Coahuila l l 42,889.5 

Total de las 3 zonas 2,957 4,333 49,950.082 

Fuente: Anuario Estadístico. Direcci6n General de Inversión 
Extranjera y Transferencia de Tecnologia. Secreta
da de Patrimonio y Fomento Industrial. M~xico t 980. 
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En la zona <le la frontera norte (39.3~ d~l total) el 

Estado de Eaja California Norte posee el 94i de 1::: superfi

cie fideícomi ti da en la zona, destacando a su vez. las ciuda

des de Tijuana y ~~exicali dentro de esta entidad con 98 y 

0.9\ de su área mencionada. 

Por lo que toca a la nacionalidad de los fideicomisa

rios, es decir~ los compradores de los contr~tos de bienes 

en fideicomiso, e1 92.2~ son estadounidenses, 3.41 canadie~ 

ses, 1.8% europeos y el 2.6~ restante de otras nacionalida

des. Las amplias facilidades, así como la paridad peso-d6lar 

y la. cercanía con su país, permite que lu mayoría de inver-

sionistas sean noiteamericanos. 

En lo que respecma la expropiaci6n de terrenos ejida

les para fines turísticos, las indemnizaciones correspori

dientes no sólo representan una mínima- parte del ver~ladero 

valor de los bienes involucrados, sino que esto origina que 

dichos recursos no sirvan para integrar al ca!'lpesino al des~ 

rrollo de la zona, importando s6lo el uso futuro -turístico

de las tierras. 

Asi estos pagos suelen desperdiciarse y los ejidatarios 

vuelven a su misma situaci6n o empeoran aún más, importando 

s6lo al Gobierno la regulaci6n legaloide de la tenencia de 

la tierra para fines del lucro extranjero y en menor me.dida, 

nacional. 
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Por ejemplo, en su boletín de julio de 1980, FONATUR 

informa de la entrega que hizo a ejidatarios de San Jos~ 

del Cabo , de 38 millones de pesos de indemnización por la 

expropiaci6n de terrenos ejidales en los que dicho fideico

miso reali~a importantes desarrollos turísticos. 

La información destaca las obras que se realizan en 

un horizonte de planeación de 10 años -zonas hoteleras, con

dominios, lotes residenciales y urbanos, playas recreatiyas, 

campos de golf, remodelación del pueblo, etc. 

Sin enbargo, no establece co1m> se integrara la pobla

ción local al desarrollo de este centro turístico y da por 

hecho que con la simple indemnización los ejid~tarios ya 

podrgn vivir de forma holgada y tranquila. 

Por otro lado, existen casos como los ejidatarios de 

Bahía de Zibua~anejo que fueron despojados prácticamente 

de sus tierras para const?uir residencias privadas, y hote

les con nonbre extranjero. 

· .. ,. 
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4.3 IMPACTO ECONOMJCO-SOCIAL DE LA l.F..D. TURJSTlCA 

La actividad turfstica en nuestro país ha dauo como re-

sultado el sur~irni~nto de los llamados "polos de 1lesarrollo". 

Dichos. polos se concibierop bajo la premisa dL' que al 

invertir fuertes cantid~des de capital para generar cierta 

actividad econ5mica -en este caso el turismo- se iba a ori-

ginar un efecto multiplicador, creando empleos y actividades 

colaterales que traerían como Tesultado un beneficio económi-

co y social a la poblaci6n de la regi6n y de otras ceycanns 

· al centro objeto de dicha inversi6n. 

Tal estrategia de desarrollo si bien ha funcionado en 

paises altamente desarrollados, en M~xico en cambio no s6lo 

no ha producido los efectos esperados, sino que han surgido 

otros problemas que repercuten negativamente en el desa.rro

llo de la población que rodea a dichos polos: desempleo, 

hacinamiento, corno consecuencia de la inmigraci6n masiva 

de persona~ atraídas por la posibilidad de un trabajo fijo 

· y bien remunerado, 

Sin embargo, u-nporcentaje conside-!able de los empleos 

en la industria turística son de carácter estacional ya que 

están sujetos a la!'> temporadás de vacaciones. · Otro factor 

, que influye en las·fluctuaciones ~e la actividad tu~ístic~ 
. . . . 

· en México es :.1a ·reces ion de '1a economía norteamericana, que 

·.~ '•. 
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contrae la afluencia de turistas estadounidenses hacia nues-

tro país, y que constituyen el principal mercado turístico. 

Aunado a l.o anterior, tenemos la pa rt icipacion de 1 ca

pital extranjero en gran parte de los servicios turisticos, 

sobre todo en los de categoría alta (S y 4 estrellas en el 

· caso de los hoteles) y donde los turistas extranjc?TOS gastan 

cantidades considerirbles de dolares, que regresan a su pah 

vía regalías y utilidades. 

Así, el prop6~ito de convertir al turismo en una acti-

vidad generadora de empleos y divisas no se cumple por las 

razones antes expuestas. Otro problema generado p.or el auge 

turístico son los asentamientos humanos irregulares que dan 

lugar a un desequilibrio en la dotación de s~rvicios urlia· 

nos. En todos lo• centros turísticos existen dos tipos de 

habitantes, los que tienen toda clase de comodidades aunque 

sólo pasen ahí unos cuantos días, y los que, a pesar de 

pasar toda su vida en el mismo lugar carecen de los servi

cios más elementales. 

·. '" 

Como ejemplos de estcis contrastes existen muchos luga- , .. 

res que mencionar como Acapulco, Cancún, PueTto Vallarta, 

etc. De la problemática de ~ste 61timo se puede citar que: 

. , ·.· 
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"Existen. unas 15 colonias populares que carecen de dren:tjt:. 

agua potable, energía el6ctrica, pavimento, y el dtficit ha

bitacional asciende a 5 mil viviendas ( ..• )no tiene un ade

cuad·~ sisteJlla de abasto de alimentos y otros productos; se 

requiere de una mayor vigilancia policíaca para beneficio 

de los habitantes y turistas; centros de educación superior 

112..!J 

P-or otra parte, el Fideicomiso Ptierto Vallarta cuya 

creación "en 1975, tuvo como misión principal proceder a la 

regulari:aci6n de 1026 hectáreas, sobre las que cst~ asenta- · 

92/ da gran parte de ln ciudad"-, no ha cumplido en forma efi-

ciente con las obras a su cargo. 

De tal manera que por ejemplo, la red de agua potabt• 

no funciona a tod~ su capacidad, el colector submarino es 

insuficiente, no se han construjdo varios puentes que se 

hablan planeado y no se ha hecho la regulari~aci6n de varias 

colonias. 

El Fideicomiso, con los iecursos prov~riientes de la 

venta de los terrenos ej idales ya regularizados era de su-

ponerse que tendría la capacidad para dotar de todos los ser 

vicios a las colonias. 

92/ 

Excelsior; 'En Vallarta, la crisis no afecta al · turismo 
pero sí ~lo~ habitantes. 24-X-82. pp.5 y 21. 

Loe. Cit. 
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Cabe señalar que lo anterior ha sido imposible debido, 

por un lado,. al precio irrisorio de los terrenos vendidos 

y a la deficiente estructura tributaria que prevalece en 

los municipios. 

La si tuaci6n de Cancún tampoco es halagüefia: "desempleo, 

falta de viviendas y precarismo constituyen un lunar en 

éste que es considerado el "parafso" del Caribe, donde de 

hecho se ha iniciado un agudo contraste entre los cinturo

nes de miseria y los grandes hoteles y lujosas residencias 

para los fines de semana"931 . 

Este centro turístico planeado y realizado en el sexe

nio de Luis Echeverría ten!a como objetivos gen~rales el 

captar divisas, generar empleos y el desarrollo de la re· 

gi6n circundante a este polo de desarrollo. 

El desarrollo espacial de Cancún se plane6 de manera 

que los turistas que se hospedaran en hoteles d& '. gran lujo· 

no se dieran cuenta de los lugares deprimidos de esta ciu

dad, es decir que no existiera la llamada "contaminaci6n 

visual". 

Sin embargo, contra lo que se pensaba, el hecho de 
1 

que Cancún se convirtiera en un "polo de desarrollo" no · 

Excelsior, primera plana. Empaña la pobreza el futuro 
de Cancún, por Carlos Cantón Zetina. 29-XII-82. 
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garantizaba la mejoría en el nivel de vida de sus habitan

tes asi, la excesiva migración a este lugar provocada por 

la falta de emple~, no sólo en el Estado sino en toda la 

península, ha provocado el surgimiento de cinturones de mi

seria, "agudizando (de tal forma) problemas como la prosti

tución y la delincuencia"~/. 

Ademá.; Cancún cuenta con una zona libre donde se pueden 

adquirir todo tipo de artículos importados y cuyo precio es 

casi inaccesible paTa la población local. Esta actividad 

junto con la hoteleTia y los restaurantes se han convertido 

en las bases de la economía de esta ciudad, aunque ninguna 

genere empleos productivos y bien remunerados; lo mismo 

ocurre en Chetumal, Cozumcl y en la Paz, Baja California 

Sur~ 

Lo anterioi aunado al hecho de que muchos de los bie

nes de fabricaci6n nacional -comestibles, ropa, etc.- para 

consumo local son traídos de miles de kilómetros de distaª 

cia (lo que incrementa su p.recio) y provoca una elevación 

en el costo de vida de la poblaci6n, cuyos bajos sueldos 

les impiden vivir dignamente. 

Cuando estaba surgiendo Cancún en 1974 y en especial 

durante la etapa de construcci6n de hoteles, se emple6 

mucha mano de obra en esta rama lo que di6 lugar a un gran 

94/ Loe. Cit. 

.. · 

'· •( 
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movimiento migratorio a esta ciudad, surgiendo campamentos 

levantados por las compañfas constructoras951 . 

Cabe hacer un breve paréntesis, para destaca~ que tanto 

en Cancún como en otros centros turisticos se ha dado una 

transferencia sectorial de la población económicamente ac-

tiva (PEA), menos capacitada ya que se desplaza del sector 

primario a la construcci6n y posteriormente al sector ter

ciario;· se da incluso el caso de personas que han pasado 

directamente de las actividades agricolas a la de servicios 

turísticos. 

Lo anterior demuestra no s6lo la baja productividad que 

existe en el campo sino los efectos nocivos de las tan 

propagandeadas "indemnizaciones" a ejidatarios de las costas. 

Asimismo este fenómeno ha provocado la improvisaci6n de 

servidores turísticos que a nivel de hoteles medianos y 

pequeños no ofrecen un servicio adecuado, no digamos al tu

ri~ta eitranjero o nacional de altos ingresos que prefiere 

más el "confort" a la americana, sino al modesto paseante 

nacional; de ahf que a últimas fechas se han tratado de 

implantar sin éxito, planes de capacitaci6n turística a 

·95/ Garda de Fuentes, Ana. Op. Cit. p. 1t1 y ss. Anexo 
en esta parte del libio se presentan los resultadós 
de una encuesta réalizada en Cancú'l en Sept. 1974, y 
que .muestran en forma muy clara las condiciones de 
los pobladores en Cancún. 

1 '". 

: "· 
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nivel nacional y que se circunscriben sólo a grandes esta-

blecimientos en los lugares turísticos comunes. 

Otro problema que surge en estos polos de desarrollo 

como Cancún es que el abastecimiento de productos del 

campo y otros insumos para hoteles y restaurantes no se 

da, en su mayoría, a través de empresas ubicadas en la 

regi6n o zona, sino que gracias a la infraestructura terre~ 

tre y aérea con que se les dota, se abastecen de otros lu

gares tan lejanos como, por ejemplo, la Ciudad de México. 

Así, lejos de provocar la reacción en cadena esperada: 

"más consumo igual a mayor producción local, por tanto sur-
96/ gimiente de nuevas empresas y más empleos, etc."- , los 

polos de desarrollo turístico se convierten en polos de 

subdesarrollo. 

E~ lo que a captación de divisas se refiere, cabe se

ñalar que en.- donde se daría principalmente este fenómeno 

sería en los hoteles que ofrecen al turista extranjero 

"·-·· ·. 

, ',\; 

mayores servicios y comouidad, nos referinio.s a los hoteles < . 

de 4 y 5 estrellas y Gran Turismo que en su ma.yorfa están 

eµ ' manos de capital extranjer~ y/o administrados por las 

.. CHT (ver cuadro de anexo estadístico correspondiente a las 

'·.·, . 

96/ Ibid. p. 108~ . ·: . 

_ ..... 
,'• 
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cadenas hoteleras transnacionales que operan en México). 

Cabe sefialar que así como las CHT en ocasiones, por 

no convenir a sus intereses, abandonan la administraci6n 

de un inmueble, otras veces son llamados por hoteleros in 

dependientes que al ver que se reduce su porcentaje de 

ocupación, les entregan el establecimiento para que lo ad

ministren e integren a la cadena hotelera internacional 

para poder atraer mayor número de turistas y recuperar la 

rentabilidad del e.stabledmiento. 

El caso más reciente e interesante es el cambio de 

operación en el Hotel Las Hadas (perteneciente al Grupo 

Alfa de Monterrey), a partir de octubre de 1983 este est! 

blecimiento con 203 habitaciones y suites comenz6 a ser 

administrado por Hoteles Camino Real, filial de la Westin

Hotels de los Estados Unidos, que opera 56 hoteles en 11 

países971 . 

Esta filial inició sus operaciones en México en el 

afio de 1963; cuenta actualmente con 12 hoteles en toda la 

República -categoría S estrellas y gran turismo- emplea a 

4,700 personas, cuenta con j,615 habitaciones y su capaci~ 

dad .diaria de servicio es de 7,000 huéspedes y 25,000 

comensales en su~ salones. 

97/ -"Un mil quinient:os millones de pesos invierte 
en Manzanillo. Col.: su Hotel L~s Hadas, setá 
por Hoteles Camino Real. Excelsior. 24-X-83. 
financiera. p. 4-". 

"Caso lar" 
operado 

Secci6n 
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Eh la nota citada se informa que dicha cadena "invier 

te 60 millones de pesos anuales en capacitación de perso

nal y promueve el ascenso de sus colaboradores". Esto no 

es gratuito ya que capacita a los empleados para que los 

turistas - norteancricanos sobre todo-, no extrañen el 

"confort americano" y no reparen en los contrnstes que ro

dean al "oasis" en que se hospedan. 

Las CHT cubren los servicios de capacitación ya.que 

tanto el sistema de enseñanza corno el contenido de los 

cursos es importado. Ademas el aumento de la productivi

dad de sus empleados trae una mayor ganancia a las CHT y 

en especial tratándose de hoteles ubicados donde los sala

rios son menores a los de su personal que trabaja en el 

pais de origen del capital, aumentando de esta forma su 

rentabilidad total. 

El sistema de reservaciones de la Cadena Westin se 

llama Westron y está conectada con la computadora apolo 

de la Aerolínea United Airlines, con lo que se "garantiza 

6ptimos servicios para los turistas del mundo entero. Los 

huéspedes de Hoteles Camino Real proceden en un 67% de 

Norteamérica, en un 26% de México y en un 7\ del resto 

del mundo'l 98 /. 

98/ Loe. Cit. 

. • 
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De esta forma las CHT se expanden no sólo vertical 

sino horizontal, monopolizando el mercado y perjudicando a 

la hoteleria mediana y pequefta. Esto sucede debido a que 

este sector carece no sólo de recursos suficientes para 

expandirse, sino que el apoyo que el gobierno -federal, 

estatal y municipa~, segú~ el caso- les otorga es mínimo. 

Tal es el ejemplo de Barra de . Navidad en la Costa Sur 
. f 

de Jalisco donde todos los hoteles son propiedad de nacio-
•', 

nales, y el poblado carece de drenaje, pavimentaci6n e 

iluminación adecuada. Asimismo la promoción del lugar 

apenas se da a nivel regional, 

Respecto a la expansión de las CHT, Armand Mattelart991 

nos dice que existen dos tipos de cadenas: 

las que pertenecen a grandes CompafU'.as de 
Aviaci6n, y 

las que son propiedad de las grandes corpo
raciones. 

Al primer tipo corresponden cadenas como la Hilton, 

propiedad de PANAM y TWA, Fiesta Americana controlada 

anteriormente por Ame .dcan.. Airlines .con varios estableci

mientos en México (ve;"., \mf,:a1} ;, . . :.·? ya menéionada Westin 

Hotels cuya propiedad ¿~,;riparte~ Uní ted Airlines, Eastern 

99/ Op. Cit. p. 121. 

... .. 

·"i 
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Airlines,·esta última realiza varios vuelos desde Estados 

Unidos hacia ciudades mexicanas donde, por supuesto,exis-

ten Hoteles Camino Real. 

Al segundo tipo se ajustan cadenas ccmo Ramada Inn 

-con s6lo un establecimiento en México- que pertenece al 

City Bank y la Sheraton que pertenece a la International 

Telephone and Telegraphic (ITT) junto con la arrendadora 

de autos Avis, ambos propiedad del Chase ~fanhattan Bank. 

Ambos tipos de ~adenas han adoptado una polltica de 

expansi6n consistente en "establecer una línea de servicios._ 

desde hoteles hasta renta de autom6viles, pasando por el 

abastecimiento alimenticio de una parte, y, por otra en 

llegar a planes de colabaraci6n con las grandes líneas 

aéreas, con fines de integrar los servicios proporcionados 

al turista"lOO/. 

Así el "rush" hotelero como lo llama Mattelart ha sido 

originado por los planes de expansión de las CHT, lo que ha 

provocado el aparente desarrollo turístico de M~xico, domi· 

nado por estos monopolios hoteleros. 

100/ !bid. p. 1?3. 
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No obstante todo lo anterior, es necesario destacar que 

existen cadenas hoteleras 1ooi mexicanas, que han demostrado 

capacidad para generar su propia tecnología e inclusive ven

derla a nivel interno, tal es el caso de Hoteles El Presiden

te y de Hoteles Krystal. 

Las condiciones bajo las cuales se contratan los servi

cios de las CHT no son de tipo administrativo solamente, ya 

que, .en muchos casos van desde los con'tratos preoperativos 

hasta los de operación y administraci6n. 

Por otra parte, las CHT no sólo se conforman con otorgar 

un sólo servicio sino que cubren toda In operación del esta

blecimiento, asegur~ndose no s6lo las utilidades y una parte 

d~ los ingresos brutos, sino tambi~n las regallas poT la con

cesión de marcas patentadas. 

El hecho es que la cantidad de divisas que aparentemen

te se tienen aseguradas por concepto de ingreso al pa~s de tu

ristas extranjeros, es, en la realidad, mucho menor por lo que 

el beneficio para el país es casi nulo. 

Finalmente cabe señalar que las CHT transgreden la Ley 

al considerar de su propiedad privada las playas en que se insta

lan, impidiendo el paso de personas que no estéri hospedadas en 

su establecimiento, no obstante ~e trataTse de zona federal y 

por lo tanto pertenecientes a la naci6n y a todos los mexicanos. 
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CONCLUSIONES 

.:-.: 
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M~xico desde su independencia con España ha tenido que 

recurir a capital externo para financiar su aparato produc-

tivo, debido a la adopci6n de un modelo precapitalista que 

se basaba en unidades de producción cerradas y rudimenta

rias. La salida al exterior de materias primas y metales 

preciosos aunados ~1 escaso desarrollo de las fuerzas pro-• . 

ductivas impidieron la generación de un excedente económico 

y por lo tanto el país no logró un.ahorro interno conside-
/ 

ra.ble. 

La Inversi6n Extranjera Directa represent6 una fuente 

de capital fresco teniendo su primer auge durante el porf.!_. 

riato, concentrandose principalmente en la industria extrae 

tiva -petróleo y minería-, agricultu-ra de exportaci6n y 

transporte ferroviario. Es a partir de las postrimerías de 

la Segunda Guerra Mundial que la I.E.D. abandona dichas 

ramas de actividad para ubicarse principalmente en la indu~ 

tria de transformaci6n, aprovechando el sistema proteccíoni~ 

ta que el Estado otorgaba a la inversión privada y ante las 

expectativas de crecimiento del mercado interno; asimismo 

se concentró en el comercio y servicios no financieros como 

·el turismo. Esto dio lugar a que en poco tiempo la I.E.D. 

abarcara y dominara las ramas más dinámicas de la actividad 

econ6~ica al desplazar con su alta productividad a pequeftaé 

y medianas empresas nacionales, monopolizando un mercado 

cautivo, financiándose con .. recursos in~ernos para dicha 
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expansión y drenando el aparato productivo al remitir uti

lidades, regalías y otros pagos al exterior con una mínima 

inversión. 

Si bien la I.E.D. en el corto plazo aporta a la ~cono-

mía nacional, capital fresco, creación de empleos, asiste!!_ 

cía y recursos tecnológicos, su·sti tuci6n de importaciones> 

etc., a largo plazo y debido a la falta de instrumentos 

para ajustarla a un modelo de desarrollo independiente, 

conlleva una serie de consecuencias irreversibles para el 

país , tales como: uso intensivo de capital donde hay mano 

de obra abundante, o~orgamiento de tecnología obsoleta y 

atada sin aportar Tecursos para la investigaci6n científi

ca y tecnológica, imposición de modelos de consumo difere!!. 
¡ 

tes a las tradiciones y costumbres de la población; expor-

taciones condicjonadas sin aportaciones efectivas a la ba-

lanza de pagos; escasa reinversión, entre otras. 

La Ley para promover la inversión mexicana y regular 

la extranjera de 1973 constituy6 un paso importante en la 

homogeneización de criterios jur!dicos para controlar la 

I.E.o; que anteriormente se dictaban en forma ·aislada. Sin 

embargo esta legislaci6n muestra una actitud muy flexible 
. .--' 

ante el emp:uje cada vez mayor. del capital externo en nues

tra economía, enfccando s6Io las beneficiosa corto plazo 

. ~- ;. 
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que éste aporta, lo que ha impedido, a más de 10 años de 

estar vigentes y sin cambios profundos, frenar la desnacio 

nalización del parato productivo. De igual forma los nue

vos criterios marcados por el actual régimen pretenden 

otorgar a la I.E.D., el carácter de elemento indispensable 

en la recupeTació~ de la capacidad de crecimiento, permi

tiéndole una participación del 100% en ciertas ramas de ac 

tividad económica, algunas en cuy~s subactividades México 

podría desarrollar tecnología propia como la hotelería. 

A partir de los cincuentas la actividad turística en 

· México comen~ó a crecer a un ritmo constante, lo que permi

tió que surgiera una infraestructura que pronto cubriría 

todo el ~aís, creando empleos y nuevas actividades colate

rales, representando adem~s una importante fuente de divi

sas, que compensaba el déficit de la balanza comercial. 

Sin embargo, el turismo en México ha estado expuesto no 

sólo a fluctuaciones internas, sino que también ha resen

tido el impacto de la recesi6n econ6mica d-e los pdses que 

son grandes emisores de turismo ·y principafmente de Estados 

Unidos, nuestro principal mercado; ~sto ha trddo desempleo, 

subempleo y baja utili~ación de la capacidad instalada, 

afectando a la poblaci6n que circunda a los centros turts

ticos, y a los peque~os y medianos establecimientos. 

Entre 1976 y 1980 la actividad turfstica alcanza un 

desarrollo considerable, no s6lo al implantarse un sistema 
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de planificación turística, sino que debido a la paridad 

peso-dólar favorable a este último y al surgimiento de 

nuevos polos de desarrollo turístico -Cancún, Ixtapa 

entre otros- que permite captar al pats en principio una 

mayor corriente de turismo extranjero. 

Los montos de pago que las CHT cobran ~~us afiliadas 

por la venta de diferentes servicios, si bien en términos 

relativos e individuales son mínimos, no res~ltan así al 

tener en cue~ta que esta venta es condicionada a darse en 

paquete, lo que, al com~inar porcentajes, da como resulta

do un monto mucho m:i.yor que se significa en una trans feren 

cia de recursos a la matriz de las CHT. 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) y 

otros fideicomisos turísticos han constituído un eficaz 

instrumento del gobierno federal para localizar, planifi

car y desarrollar centros turísticos, así como par·a fina!!_ 

ciar -princip9lmente FONATUR- a la hotelería. Sin embargo 

no han logrado apoyar íntegramente a la hotelería pequeña 

y mediana al no dotarles de infraestructura adecuada, de 

igual manera que a las CHT, a las que además otorga un 

alto porcentaje de cr~ditos con interés menor al costó por~ 

centual promedio, para la construcci6n de inmuebles mucho 

más costosos que los de los hoteles independientes que 

ademb . potencialmente ofrecen el mismo tipo de servido. . . 
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La política turística para 1983-1988 propone acciones 

anteriormente planteadas como son mejorar la calidad de los 

servicios, .la informaci6n y la capacitaci6n, pero no sefiala 

estrategias para alcanzar un desarrollo independiente de la 

industria hotelera a pesar de la existencia de cadenas hote-

leras nacionales - inclusive una con participación estatal -

y de instituciones a nivel medio y superior de enseñanza tu

rística que por su parte han crecidq anárquicamente y no sa

tisfacen la demanda de la industria ocasionando subempleo, 

desempleo y la consecuente frustración de sus egresa.dos. 

Las CHT constituyen en M~xico un monopolio de la oferta 

hotelera de alta categorfa donde acude tanto turismo extran

jero generador de divisas corno turismo nacional de altos 

ingresos, y que al integrar sus servicios a los de tTanspor

te aéreo y terrestre - arrendadoras de autors - par a~ocia

d6n o pertenencia a consorcios financieros o a lineas a~-

reas extranjeras, accediendo a un mercado externo cautivo, 

ocasiona el fenómeno denominado dolar de ida y vuelta. 

En los principales centros turísticos del país, se 

sucede una transferencia de la poblaci6n econ6micamente 

activa del sector primario al sector terciario - pasando 

inclusive por el de construcción - sin que medie una 
. .. '· 

. ~··. 
··';; 

·-· ~: ·~.)~ 
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capacitación adecuada provocando por una parte, abandono d~ 

tierras debido a una falta de apoyo a la reRi6n y a que la 

P.E.A. busca un mejor medio de elevar el nivel de vi<ln: y 

ocasionando por otra un detrimento en la calidad del servi

cio prestado sobre todo en la pequeña y mediana hotelerfo. 

MExico a pesar de canta~ con un inmenso litoral, un 

territorio con grandes atractivos naturales, culturales y 

una moneda constanteme~te en devaluaci6n, no ha podido cons-

tituirse en un receptor de cantidades masivas de turisMo 

de internaci6n debido no s6lo a la deficiente infraestruc· 

tura, carreteras y de transporte ferroviario, sino tambifn 

por la falta de seryicios de calidad adyacentes- paraderos, 

estaciones de servicio higi6nicas, servicio~ de orientaci6n, 

parques para acampar o para casas móviles · y la e~istencia 

de un monopolio en el transporte terrestre de turismo y a los 

altos precioi de los servicios que no van de acuerdo con la 

baja calidad ofrecida en los mismos. 

La I .E.O. en l<i industria turística de Nlhico se con-cen

tra en la actividad hotelera, no sólo porque le permite ob

tener una alta rentabilidad por los bajos costo~-en insumo, 

mano de obra e infraestructura, sino porque además de 

operaT directamente inmuebles con un lOOt de participa

ci6n, las CHT licencia y sublicencian servicios de 

• .:-

.. · ., 
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administraci6n y operación, uso de marcas y en general todo 

el "know-how" hotelero, obteniendo ingresos que remiten al 

extranjero como utilidad, regalías y remuneraci6n a técni

cos extranjeros. Por otra parte está el hecho de que di

chos consorcios se establecen en fideicomiso junto con el 

gobierno federal,. lo que le permite ubicarse primordial

mente en los sitios tursiticos de playa más atractivos, 

captand:J un mayoi: mercado turístico, tanto extranjero como 

nacional de altos ingresos, dejand~ atrfs a hoteleros inde 

pendientes medianos y pequeños. 

La transferencia de tecnologia no existe en la indus 

tria hotelera~ es m!ís -bien, una venta de servicios profe

sionales, asesorfa y administración. 

La rápida expansión que las CHT han tenido en México 

durante los últimos cinco aftos en comparaci6n con las c.ade 

nas nacfonales ~ permite afirmar que el crecimiento de la 

actividad turtstica sobre todo en lo que a la hotelerf a se 

refiere depende de los planes de inversión y las expecta

tiva.s que tengan est.o.s consorcios, y n.o tanto de los pro

gTamas de las ins-tituciones gubernamentales, que por otra 

pa~e están haciendo- un llamado al capital extranjero 

. para qu~ pueda invertir en un 100\ en la construcci~n y 

operaci6n de hoteles. 

. -. -~ 



205 

A N E X O E S T A D l S· T I C O 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



'° o 
N 

CIJAllHO f 

CCNCÉNTRACION DE LA INVEP.S!O:V EXrnANJ!:RA D:REC'rA POR RAMA oe ACT!VIDAD ECONOMICA 

Fi:l>ricaclbn do sustancias y prcducto• qulmlcc3 
C(\m~·.·.icclón, rect·•istrur.c:bn )' enuml:I~ Ja rLJ:.il;..:J tia tr::-1tpo!'.~ . 
y SJ: 11:rtcs 
Fabrir.Jcion de m;;quin¡:r fa. tpr~:01, a~osorlos y <:rtlcclc.~ e!~c
tricos y clcct1{111iccs 
Sc:vicios rliv.:rs~a 
F~bri~uciú11, cnsambiu do ma:;uinaria y equipo, excepto la eltctriC<J 
Fabd.:.1ció11 d~ alimento• 
lndustriu mct;ilicJs b:lsicas 
Com;ira·Vtlnt;i ti~ ílrtlct>k's r::;·~ e: l;oc:!: \' ó uso ;mso11al 
f-ollric~ciC:.11 d.:! u1rc.s prllu.:..::..:; éJ mi.icr~le1 no rno:J.:;co; 
Fn!Jfi •. 1;11:ion d.? produ~1os ;,1.:t.l¡;~ci 
F~bd.:.;ción •¡ 1.:prJcica ce ;irndu~to~ dJ rule 
Comp1a·vc111;.i tic artlc11los y tienes divono1 
F.IJhcr~ción J~ lh!IJid:i; 
Otr;s incl.ntfÍ~s 111¡¡nufac1111rrJ1 . 
Ex;.ihJtaclon de niinas 111.?t.i!ic.11 y ¡.1:ar.t~1 do b~noflclo 
Co:n¡ira venta dQ maq&.:inari~. lr.iple;n~nto1, h~m.:nlentos, aqulr.cs 
v ~·f! ~ • • • i ~os 

t'~br :c~ció;1 d~ pas tü d~ cdutosa, papel, cartón y productot do • 
es :os 1niltorfalc> · 
F~bricacliin úc tc)ltilcs 
Sor1iclo1 d>? proluslonislJS 
Fabric:icióri c!e productos d~rlvodos da! potrbleo v del c;a1~n minml 
S.:ncllc:io v fab:itllcibn dt !Jroductos do fiabaco 

( r/.illc.nes da Oólanis ) 

1 9 7 6 

Mo¡·,rc 

1,!J17.!!.7 
G34.2-I 

!;?L>.tt~ 

173.(;3 
232.07 
:m.n 
~so.~~ 
1:i2.2;J 
lG:!. ~í! 
·1.;!:i.~:o 

120.67 
242.40 
161.GO 
133,43 
13!l,:l4 
ll1.l3 

128,84 

B3.'?2 
46.25 
42,53 
71,7G 

% , 9 :J 2 

Dt: />AltT. MONTO 

1C.15 1,S9B.B6 
10.C5 'i,413.02 

3.ll.3 1,C57,07 

3.27 1,002.06 
4.!l3 690.33 
6,23 BB2.33 
f..<?:? 353.7!) 
2.:;D 361.34 
2.!J2 :::7s.r.o 
:2.t::2 :i5'Ul7 
2.27 242.69 
4.5G 271 .ll:? 
3.04 :.m.2s 
2.51 :rn;.20 
::?.53 ?" .• ··1 -•o.u. 
U3 1!15.23 

2 . .:2 141.30 

1.G:? ~S.33 
0.87 \~3.26 
o.no 98.16 
1.35 . 72.27 

.· .·-· 

.·. · 

% 

DI: PART. 

15,75 
13.10 

9.30 

9.29 
6.40 
8.18 
3.28 
3.35 
3.51 
3,29 
2.25 
2.5'? 
2.01 
2.5a 
2.01 
1.B1 

1,31 

2.21 
1.05 
0.91 
0.67 



Cl'.\IJl~I) (Cont. 1 

1 078 IC 1 9 8 2 % 
b RAMA DE ACTIVIDAD r:.Citm» DE PART. MONTO DE PART, o 
r l 

Fabric3:lbn da c3lwdo y prcnt!::n da v.1~ tir . ~~.13 O.SS 79.82 0.74 
Eciitorbles, lmprrn!u~ u i.1c1•1tri:l:c011¿:0::;1 .•. ,.~ 0.81 64.72 0.60 "l '.t;J 

~crvic1os el~ ln;~;:,;ciorm de cródito, Ol(!~nlze.ci.::r,J:; c·~xHinrci w:.'~7 2.24 47.43 0.44 
e instl tuc!r.i~ic> dl! s1.:~cros. 
S~r..-icio$ cl1J nlc.j::mi.:r.tJ.~tcmpcraí 47.~1 0,89 75.50 0.70 
l11custri• y prt1duc101 de mndora y corch:i, excepto mµc!Jles 20.73 0.39 46.30 0.43 
Com¡>1J·1·cnto de mat1:ri;i1 prim::is y nux iliares 23.39 0.44 45.30 0.42 
Compra-vcnt;1 d~ ali•m11tos, btbid.Js y rroductcs de! tabuc:i p..~.52 1.59 21.r.1 0.20 
Ci;m¡ira·vcntíl de equipo ele trons¡lono, si,s ,.,f¡¡ccionl!s y accesorioJ 1:;,29 0,25 3G.67 0.34 
l:ldw • · '· ·::J producto~ el,• cuero, piel 1¡ materia!us sucmJjneos 5.:?:? 0.10 19.41 0.13 
c.~<r:.c~iün y b":icficio c!e otros rnincr;;lcs no metálicos 17.01 0.32 &.63 º·ºª Sarvicios de rcp::r¡¡c;ón, cxc~pto tJ:l~rcs que fobrlcnn partes 2,13 0.04 12.9·1 0.12 
Fobrfc¡¡ción úc mucbl~s y :icccsorlos, cKccpto los de mota! '9,57 0,13 12.94 1).12 

S~r~icia; dll Cl)lílrtimicnto 13.82 0.26 . 10.70 0.10 
Explutn~ión do snl 21.79 0.41 3.24 0.03 
Scr~lcios do p1cp'1rocibn y venta do olimontos y bebidas 9,"04 0.17 6.47 O.OG 
Explotr;ción du c:;:ltcras y cxtr::ictibn de arena, grava y arc!lla 4.25 o.os 3.24 0.03 
AJdcultura 2.6G o.u:.: 1.oa 0.01 
ComprJ·vcnta de combustibles y lubricantes 2.66 0.05 UlB 0.01 
Servicios do asistencia m6dica y social 2.13 0.04 2.16 0.02 
EKtraccibn y bcnolicio de carbón y grafito 2.13 0.G4 1.oa 0,01 
GJndtforla · 4.78 0.0!l 1.0il 0.01 
Servicios particulares de emcílama .53 0.01 1.0íl 0.01 

TOTAL 1 &,315.8!1· 100.0 10,788.40 100.00 . .. ' 

FUENTE: Dlreccll>n General de lnvenlon11 ExuanJor• 

lnformacibn al 31 d.i diciembre da 1982. 
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Fuente: FONATUR 

00 CUADRO IT o 
N 

CRRDITOS APROBADOS POR ESTADO DURANTE 1982 

(MILLONES DE PESOS) 

-·---·--·----...... --.- -·-·---·-·-·- --·-·· --·--·---~·--·------·-·--- ..-...:...-

ESTAOO M:>NTO \ INVERSION i QJARTOS 
% 

OJARTOS % I:MPLEO \ OPERACIONPS \ APROBAOO GENERADA NUEVOS RI.M)DF.LAOOS GENERAOO 

Baja_ California Norte 276. 1 3.3 496.6 3.2 136 2.9 o o.o 120 3.1 · 4 3.1 
Baja CalifoITlia Sur 602.S 7.2 1,034. 7 6.7 448 9.4 o o.o 274 7. 1 6 4.7 
campeclte s.o 0.1 15.8 o .1 17 0.4 o o.o 1l 0.3 1 0.8 
Coahuila 296. s 3.6 659.9 . 4.2 398 8.4 o o.o ~Sl 9 .1. 5 3.9 
Colima 90.S 1.1 204.4 . 1.3 68 1.4 64 3.2 41 , . 1 2 l.6 

. Oliapas 87 .:$ . 1. o 222.6 1.4 110 2.3 o o.o 106 2.8 5 3.9 . 
Chlhuahl.la 259,0 3. 1 449.0 2.9 187 3.9 . 38 1.9 99 2.6 6 4.7 
.Distrito Federai 650.0 7.8 1. 118.2 7.2 o o.o 634 31.7 o o,d 3 -·i;4 
Durango 27.0 0.3 58.3 0.4 63 1.3 o o.o 70 1.8 1 0.8 

· Estado- de MGxico 247,S 3.0 388.8 2.5 198 4.2 52 2.6 176 4.6 3 2.4 
Guanajuato 51.7 0.6 132.9 0.9 42 0,9 o o.o 63 1.6 4 3.1 .· 
Guerrero 2*330,3 27.9 31778.S 24,3 58 1.2 704 35 .2 63 1.6 1.S · 11. 8 
Hidalgo LS o.o 4.8 o.o 11 0.2 o o.o 3 0.1 1 0.8 
Jalisco 436.0 s.z 987.6 6.4 138 2.9 126 6.3 141 3.7 11 · 8.7 
Mkhoacán 348.0 4.2 577.S 3.7 180 3.8 120 6,o 176 4.6 s 3.9 

·Nayarit 30.0 0.4 78;5 o.s . 57 1. 2 o o.o SS 1.4 1 o.a · 
Nuevo León . ·. 126•6 · . ,,, .!i 272.S 1.8 149 3.1 o o.() '129 3.4 4. 3.1 
Oaxaca 6S.O 0.8 143.4 7.9 ' 121 2.6 o o.o 111 2.9 2 - 1~6 
Puebla 35•0 0.4 80.9 o.s 32 0.7 o o.o 72 1.9 2 1.6 
Quer!Staro • 4.S . 0.1 · 7 ,3 o.o 16 0,3 o o.o 11 0.3 . f 0,8 
Quintana Roo 406.S 4,9 718. 7 4;6 148 3. 1 99 4.9 125 3.3 13 10.z 
San Luis Potosí 116.0 1.4 416.2 2.7 175 -:.. 7 . 113 , 5,6 157 4. 1 4 3.1 
Sonora . 281.3 3.4 609.8 3.9 172 3.6 o o.o 121 3. 1 4 3.1 
Tabasco 661:0 7.9 1,248~0 a.o 935 19.7 o o.o 612 15.9 7 s.s 
Tarnaulipas 113.S 1.4 240.9 1.6 .204 . 4.3 .· 51 2;5 75 . 2.0 s . 3.9 
Veracruz 672,9 s. 1 . l;23~.o 8,0 540 11.4 o o.o 560 14.6 8 6~3 

. .. Yucatán 87,0 1.0 . 279. l L8 92 1. 9 O • (hó 70 ·· a.o 3 2.4 
.. zacatecas 43.S o.s 82.0 o.s Só 1. 1 . o 0~0 - ·. 46 l.2 1 0~8 

·' 

, . . . .. 
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CUADRO III 

ESTABLECIMIENTOS flN PRO PI EDAD Y /O ADMINISTRADOS POR CAIJP.NAS llOTEI.ERAS EXTRANJERAS 

EN MBXICO 

. . -··----------·-....:.---·-·---·--·---· ... ·---.-· ... ·-·--·---_ .... ..... .. ·---·--·--··- -·-· ·- .... -.......... - -···-···· ......... , _______ _ 
CADENA/NOMBRE DEL HOTEL UBICACION No, Dfl CUARTOS 
~-----------------~---------·-------~---------·- · .. -·----·----·--·------·------
WESTIN HOTELS INC, 
Las Brisas 
Caminó Real 
Camino Real 
Camino Real 
Camino Real 
Ca mino Real 
Alameda 
Galería Plaza 
Camino Real 
Hacienda Jurica 
Camino Real 
J,as liadas 

SUBTOTAL: 

Acapulco~ Gro. 
Cancún, Ouintana Roo 
Guadal.11jara, .Tal. 

· Ixtapa Zihuatancjo, Qroi 
Maza t llin 1 Sin. 
Distrito Federal 
Distrito Féderal 
Distrito Federal 
Puerto Vallarta, Jal, 
Querétaro, Qto, 
Saltillo, Coah. 
Manzanillo, Col. 

300 
300 
224 

"450 
170 .·. 
700 
345 
586 
250 
200 

90 . 
io3 

. 3,818 

FIESTA AMERICANA (POSADAS DR MEXICO) 
Fiesta .Palace 
Fie~ta Americana 
Fiesta Americana 
Fiesta Americana 

· Plaza Vallarta 
Fiesta Tortuga 

. SUBTóTAL: 

;·· " 

· Distrito Pcdcral 
Guadalajara, Jal • . 
CancGn, Quintana Roo 
Puerto Vallarta. J~l. 
Puerto Vallarta, Jal. 
A ca pu 1co 1 Qro. · 

700 
394 ·. 

2S2 
410 
250 

2.036 

--~-----· -------· -------~~--:- ~ 

, -' , 

.: .. 
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CUADRO III (CONT,) 

ESTP.r:..::::::~\E~ffOS F.N PROPIEDAD Y 10 ADMINISTRADOS POR CADnNAS HOTELERAS F.XtRANJERAS EN 

MEXICO 

·---·--·------ ----· ···- . -·- .... ~·- ·--····-- ... -·~·-- ......... ·-·-·--·-... -............. -, _ __,_,_ ... , __ . ____ , __ ~---- .. ····--·-·-·-·-· ---·-· ··-·---·-·-·-·-·------
CADDJ. '\':U:IFE DEL HOTEL UBICACION ----- _._ __ ~ ___ .;._ _______ _ 
HOLiil.'.': : '.e: (POSADAS DE MEXICO) 

Holid~• - \eropuerto 
Holl dt:." -
HolidE·· 
HolidE 
HolidE-. 
Hol ida', 
Hol idn~-
Hol ida\ ~. 
1-lolida: 
Holiday 
Acapu1c: · .;,::.J 

Monterr::>- ~ -'~·ª 

SUBTOT!.l. · 

SHERATDf, c;.;:'::::.s 
María.J:o::o:''' :heraton 
Sherator 
Sherator 
Buganvj:~~'-~eraton 
Sheraton 
Gran Hc1!':.:. _, , 

SUBTOTAL 

Distrito Federal 
Guadalajara, Ja1. 
Qucrétaro, Qto. 
Ixtnpa Zihuatanejo, Qro, 
Puertd Vallarta, Jal. 
Mérida, Ylic. 
MazatHih, Sin. 
Hermosillo, Son. 
Mexicali, B.C.N1 
Tijuana, B.C.N. 
Acapulco, Gto. 
Monterrey, N.L. 

Distrito Federal 
Canc(m, Quintana Roo 
Guadalajara~ J~l. 
Pue.rto Vallarta, Jal. 
Acapulco 
La Paz, B.c.s. 

No.: DE CUARTOS 

2Hl 
304 
N/D 
250 
234 
N/D 
206 
N/D 
N/D 
124 
358 
N/D 

1 ,6 94 . 

850 
N/D 
250 
501 
N!D 
256 

1~857 

------...-:.-----....-:.----~...;,.--_:_--··~-------.:..:._----------~·~·-------·----··~--··--·-·-·-·--~--. 

, í. 

' _, 
' ' 



CUADRO IIJ (CúNT.) 

;:::; ESTABLECIMIENTOS EN PROPIEDAO Y /O ADMINISTRADOS POR CADENAS llOTnf,flRJ\S EXTRANJERAS EN 
MEXÍCO 

-----.-·-·------· ___ ......... _ . ......_,., ..... .;. .. ·--·---·-· ·---·--·-· --·-·- ... -·_. --·-·-·-·-·--·-·-· .... .., . ~ ........... -..... ·-·-· ...... _ ........... - -......... --·--------· 
CADENA/NOMBRE DEL HOTEL UBICACION . No. rrn CUARTOS 
-------------------~---·-·-~---·-----·--·--·---------·--~--·-----------·-------------
BEST WESTERN HOTEL 
La Palapa 
Fenix 
Plaza 
Virrey de Mendoza 
SUBTOTAL: 

HYATT REGENCY HOTELS 

Exelarys Hyatt Regency 
Exelarys Hyatt Continental 
Exclarys Hyatt Regency ··· 
Exe la ry.s Hy a t t 
Exelarys Hyatt 
Exelarys Hyatt 
Exelarys Hyatt 
Exelarys Hyatt 
Exelarys Hyatt 
SUBTOTAL: 

QUALITY INNS 

Ka linda 
Kalinda Las Glorias 
Kalin<la 
Ka linda 
Kalinda 
Ka linda 
Ka linda 
SUBTOTAL: 

Acapulco, C:ro. 
Guadal~jaia, Jal. 
Uruapan, Mich. 
Morelia, Mich. 

Acapulco, Gro. 
Acapulco, Gro. 
Cancún, Quintana Roo 
Canean, Quintana Roo 
San Juan del Rfo , Qro. 
Guadalajara, Jal. 
Chihuahua, Chih. · 
Vfllahermosa, Tab. 
Veracruz, Ver. 

Cancún, Qllintana Roo 
Pue~to Vallarta, Jal. 
Distrito Federal 
Morelia, Mich. 
Guadalajara, Jal 
Veracruz, Ver. 
Zacatecas, Zac. 

N/D 
236 
N/D 

52 
288 

694 
N/D 
N/D 
N!D 
11 o 
N/íl 
350 
N/D 
N/D 

1,154 

N/D 
216 
278 
N/D 
177 
128 
14 o 

l,039 
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CUADRO ITI (CONT.) 

ESTABLECIMIBNTOS EN PROPU:DAD Y /ADMINISTRADOS POR CADENAS llOTELF.RAS. EXTRANJERAS EN 

MEXICO 

UBICACION Na. DE CUARTOS CADENA/NOMB~E DGL HOTEL 

PRINCESS HOTELS 

Princess 

______ .:._ ....... ___...,:.._ _____________________________ . _ : 

Pierre Marqués . 

RAMADA INNS 

Monterrey 

TOTAL GENERAL 

Fuente: Inve~tigaci6~ directa. 

.' ·. 

.... · .. .. •· .. · 
. :; . ·~ . . . 

Acapulco, Gro. 
Acapul co, Gro, 

Monterrey, N.L. 

N/D 
N/D 

N/D 

11,886 
======= 

--· __ ............. ___ ,_ --· -- --------·- -·--··---·---·----

Datos estimados. 

"·¡ 

. ·~ . 

. ... 
• . ·, • • • . ,! ' . • 

,· 
. i ' :· .. 

., ... : 

···· ·· .... . · 

'i . 

-: . 

:· . .. 
. ·:.··.; 

.. · 
.. 

;.. ·· 

·., · 
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CUA.DRO IV 

ESTABLECIMIENTOS PROPJP.0/\D Y /O ADMINISTRADOS POR CADENAS MOTf:LJ:RAS NACIONALES 

_____ ._. _____ ---------·---·--4--·-·----·---·-·------·----------·-------_.... _________ _ 
. CÁDENA/NOMBRE DEL HOTEL 

. ~ÓTELES.EL ' PRESID~NTE 

El Presidente 
El Presidente 
El Presidente 
El Presidente 
El Presidente 
Hotel del Prado 
Hotel El Presidente Galerías 
Hotel El Presidente 
Hotel El Presidente 
Hotel El Presidente 
Hotel El Presidente 
Hotel El Presidente 
Hotel El Presidente 
Hotel El Presidente 
Hotel El Presidente 
Hotél El Presid~nte 
Hotel El Presidente 
Hotel El Presidente 
Hotel . El Presidente 
Htitel El Presidente 
Villas El Presidente 
Presidente Caribe 

· · ·, .\ ·. ·· ; 

UBICACION 

Tijuana, B.C. 
Loreto, B.c.s. 
La Paz, B.C.S. 
San Jos6 del Cnbo 
Chapultepec 
Distrito Federal 
Distrito Federal 
Guanajuato, Gto. 
Tequisquiapa, Qto. 
Ixtapa-Zihuatanejo 
Cd. Judrez, Chih. 
Chihuahua, Chih~ 
Torreón, Coalt. 
Matamoros, Tamps. 
Guaymas • Son. 
Oaxaca, Oax. 
Campeche, Cdmp1 
M(irida, Yuc. 
Coiuniel, Quintana Róo 
Candín, .Quintana Roo 
Cancún, Quintan<t Roo 
Cancún~ Quintaná .Roo 

::. r 
··- - . .. . . '\ • 

i 7.";.~ 

·:·; 

No. DE CUARTOS 

N/D 
N/D 
N/D 
N/D 
N/D 
N/D 
N/D 
N/D 
N/D 
N/D 
N/D 
N/D 
N/D 
N/D 
N/D 

.· ' .N/D 

- . ' · 

. N/D 
. N/D 
.. Nlri 

N/D 
N/D .. 
N/D. 

) · .,: ... 

·'· 

·· _, · . 
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ClJAURO IV (CONT.) 

ESTABLECIMIENTOS PROP1r:D.l\D Y /0 ADMINISTRADOS POR CADENAS HOTELllHAS NACIONALES 

---------·--·-·---·-~-·--·-·----•••--•••f--•'""' '""_'_•_O••- .. •·-·--••·-•-•'"'•---·•-·--------w.-.,...._, .. __ ,_,.._ __ , _____ , ________ . 
CADENA/NOMBRE OEL HOTEL UBÍCACION No. DE CUARTOS 
--------·---- ·-·- ·-- · - ·-- ·- ·--- ··- ·-- · -··-- · - ·- -·- ~----W 0•0-•0·-·-·--·--· .. ·-040---·--··-·--·--·-· -·--·-·-----·-·----·--·-----·--·..:-· __ 
CASTELES DE MEXICO 
Plaza del Sol 
Pcl ícanos 
Pal mira 
San Felipe 
Las Trojes 
Palmar Ixtapa 
Bug:imbilias 
Celaya Plnza 
Sicomol o 
Cabo 

KRJSTAL 

Hotel Krystal Zona Rosi 
Hotel Krystal Cancari · 
Hotel Kry.sta1 Ixtapá 

REAL DE MINAS 

Real d.c Minas 
Reál de ~Unas 
Real de Minas 
Real de Minas 
SUBTOTAL: 

Guadal ajara, Jal. 
Puerto Val larta, .Tal. 
La Paz, P..C. 
San Felipe, B.C. 
Aguascalientcs, Ags. 
Zihudtanejo, Gro. 
Puerto Escondido, Oax. 
Cclaya, Gto. 
Chihuahua, Chih. 
Sa~ Jos6 del Cabe 

Distrito Federal 
Cancún, Quintana Roo 
Jxtapa Zihuatancjo . 

~ Guanajuato, Gto~ 
Trapuato, Gto. 
León, Gto. 
Qu~rétaro, Qro. 

,. . . , 

N/D 
N/D 

'N/D 
N/D 
N/D 
N/D 
N/D 
N/D 
N/D 
N/D 

N/0 . 
N/D 
N/D 

175 
100 
150 
200 

625 

& · .. -·---· ... -·--·-----------------.-----~--·- -.---------:-~-----~-----·--· ... --.~-·-----~~ -.-.-~--· 
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CllAORO 1 V (CONT.) 

ESTABLECIMIENTOS PRORJBDAD Y/O ADMINISTRADOS POR CADENAS HOTELEnAs NACIONALES 

CADENA/NOMHRE DllL HOTEL UBTCACJON . No, DE CUARTOS 
--·-----·--·-·-·-· .. -·-·- ·-·-. ----·~-- -- ·-·-· -·- · ~··- ........... -- ..... . -.~ -·-· -·-· .. --··-· ~ ... ·-·---·- ..... ·--· .. ·--· ----· ··-·---·-·----·------·'-·-·---· 
OPERADORA DE f{OTELES VIVA • 
Vi va Cnncún 
Viva Villahennosa 

HOTCLES MIS ION 

Hotel M€rida Misi6n 
Hotel Misi6n ChichEn Itzi 
Hotel Misi6n Uxrnal 
Hotel Residencial Misi6n 
Hotel Misión Palenque 
Hotel Misión Oa.xaca 
Hotel Miramar Misi6n Garicún 
Hotel Plaza Ju~rez · 

Cancdn, Quintana Roo 
Villahermosa~ Tab, 

Mérida, Yuc. 
Chichén Itzá, Yuc, 
Uxmal, Yuc. 
Distrito Federal 
Palenque, Chis. 
Oaxaca, Oax. 
Cancún, Qóintana, Roo 
Cd. Juárez, Chih. 

Fuente: Investigaci6n directa, Datos estimados1 

'·_.: 
~ . . ' ¡= 

• . 
. ··_. 

. "'· . 

. . ,,:-.· 

N/D 
N/D 

N/D 
NID 
NID 
N/D 
N/D 
N/D 
N/D 
N/IJ 

.. .. 
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CUADRO V 

(RESUMEN CUADROS I II Y IV) 

-----------·---..J. .... ------------------·-· 
NUMERO NUMERO DISTRIBUCION l/ 

DE EST. D.F. PLAYAS OTROS-
--------- -----
CADENAS HOTELERAS 9 59 7 29 23 TRANSNAC IONALES 

CADENAS HOTELERAS 6 49 4 18 27 NACIONALES 
---·-----...------·-··-----

1/ Incluve ciudades fronterizas. - . 
NO'ta: Datos Estimados. 



CUADRO VI 

MEXICO: BAl.ANZJ\ COMERC.IAL Y TURlSTICA 1979-1983 (Mil.LONES DE 001.ARHS) 

--..... -------------------~·-·· -..,.¡,·- · ··--····-· ... ,-~ - - .... ---····--·-··--·-·----·----·""-·-·----··-·--""·-·--·--------------· 
1974 1980 1981 . 198 3 T.M.C.A, 

BALANZA COMERCIAL 
Exportaciones 8,817.7 15. 132. 2 19,419.6 21,229.7 21,398.8 24.8 

Petroleras 3,975.0 10,440.1 14,573.3 16,447.2 16,001.6 41.6 
No Petroleras 4,842.7 4 ,692. 1 4,S4ú.3 4,752.S 5,391.s 7..8 

Importaciones 11 ,979. 7 18,832.3 23,929.6 14,437.0 7, 720.S (10.4) 
Saldo 

c/petr6leo y der. -3, 162.0 -3, 700. 1 -4 ,s10.o 6,792.7 13,678.3 
s/petr6leo y der. -7,137.0 ·14, 140.2 -19,083.3 ·9 9684.S ·2,332.7 , .: 

BALANZA DE TURISMO 
I11grei;os 1, 44 3. 3 1,671.2 1, 759,6 1,405.9 1,624.5 3.0 
Egresos 683.S 1,043.6 1,571.1 787.7 441.3 (10.4) 
Saldo 751.8 627.6 188.5 618.2 1,183.2 11. 7 

___. .. ________ 
_ RI Cifras Preliminares, 

Fuente: P:N.D. Informe de Ejectlci6n 1983 



218 

B 1 B L I O G R A F I A 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



.. ' ./' ' • 

219 

LIBROS Y REVISTAS 

AGUILAR Monteverde, Alonso. Dialéctica de la Economía 
Mexicana Editorial Nuestro Tiempo. Héxico 1975. 

CECE~A, José Luis. . M~xico en la Orbita Imperial Edi· 

ciones El Caballito. México 1975. 

DE LA ·PERA, Sergio. La formaci6n ·del .capitalismo en Mé· 

xico Siglo Veintiuno Edito res. México 1975. 

DE LA TORRE Padilla, Osear. T~rismo Fen6meno Social • 

Fondo de Cultura Econ6mica. M~xico, 1982. 

GARCIA de Fuentes, Ana. Cancfjn: Turismo Y Subdesarr~llo 

Re¡ional Instituto de Geografta:~ UNAM. Mfxico 1979. 

HORWAT11 & Horwath International. Ele'yenth Annual Rtp9rt 

on International Hotel Operations Worlwide Lod&ing 
Industry • . New Yerk, U.S.A., 19'81. · 

INSTITUTO de Investigaciones Económicas. PoHtica Me.xica-
na sobre lnversio.nes Extranjeras , ~i, Mlxico, 1980. 

MAC DONALD E. Eugenio. Turismo: Un:¡ recapitulaci6n. His-
toriografh de conce¡rtos pronunciados por gobernantes 
mexicanos desde 1823 Editorial Bodoni, Mfxico 198t .. 

MATTELART, Jtrmand. La cultura como empresa 11ultinadonal 
Serie Popular Era/25, Editorial Era, Mfxico 1974. 

MEYER, Lorenzo. Mbico y los Estados Unidos en el con.ílic

to petrolero.. 1917:..1942 ·· Centro de Estudios Internado

nale.s, El Cole¡io de Mfxico. Mfxico 1981~ 



220 

NACIONAL Financiera,"Mercado de Valores"No!'.41 (Octubre 19R1) 

y 42 (Octubre 1983). 

OROZCO Vargas, Ma. de la Luz . A. La Transferencia de Tec
nología en la Industria HoteleTa Tesis. Facultad 
de Economia, UNAM. M~xico 1983. · 

SEPULVEDA, Bernardo y Chumacero, Antonio. La Inversión 

Extranjera en México Fondo de Cultura Econ6mica. 
Mfxico 1977. 

WRIGHT, Harry K. Foreign Enterprise in Mexico: Laws and 

Policies The University of North Carolina, Press 
Chapel Hill, U.S.A. 1971 • 

. DOCUMEN:TQS 

BANCO DE MEXICO. Cuadernos Mensuales 1•Indicadores del Sec~ 

tor Externo••. Varios Número 1982-1983 
- Estadísticas hist6ri-cas de la inversi6n extranjera 

directai• t939-tn9-~ Mhico 1984 (2 tomos) 

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. (BANAMEX) "Estadís!lca-s Bi

.sicas del 1'uTismo" Mfxico 198T 

MZDRECH, Carlos. ·~a polttica actual hacia la inversi6n 

extranjera.dil'ectat• PJU-IEPES. Ml!xico 197·2 

CENTRO DE ESTUDIOS ECONOMICOS DEL SECTOR PRIVADO·, A.C. 

"J..a le~isla~ilSn '!l!!Xicana en materia de inversiones . ex
tranjer~s". Mfdco 1968 

.·· . ' 



221 

DIARIO OFICIAL 

- Mayo• 1973 "Ley para promover la invers i6n mexicana 

y regular la extranjera" 

- 29 de diciembre. 1982 "Reformas y adiciones a la Ley 

de la Adrninistraci6n Pública Federal" 

- 6 de febrero, 1984 "Ley Federal de Turismo" 

FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO. Reglas de Operación 

1982 

- Reportes de financiamiento a la hotelerfa 198 t-1982. 

NACIONAL FINANCIERA. "La Eco.nomía Mexicana en Cifras" Varias 

Ediciones 

PODER EJECUTIVO, 6° Informe de Gobiern-0 Jos~ López Portillo 

(1982) "Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988"~ ter. 

Informe de Gobierno Miguel de la Madrid H. (1983) 

SECRETARf.I\ DE .HACIENDA- Y CRED_JTO" PUBLICO- "Fidei c!>J11isos de · 

Fomento Rcon6mico del Gobierno Federal" ME:xico 1982 

SECRETARIA DE PATROMONIO Y FOMENTO INDUSTRIAL. Direcci6n Ge

neral de Inversiones Extranjeras-.· Anuario Es~ad!stico.. 

Mhico 1981. 

SECRETARIA DE TURISMO .. · Plan Nacional de . Turisrno. Mbico ·1978 

- "Documento base que fundamenta la . exi)osici~n . de la- Se~ · . 

cretada ae Turismo, Dra- Rosa Luz .'.\legr!a.ante la Cámara 

de Diputados del H. ·Congreso de la Uni6n. ~U!xico. 

· · Noviembre 1981 • 

.. . 



PERIOD!COS 

EXCELSIOR: 30 de diciembre, 1981 

12 ·de febrero, 1982 
29 de agosto 1982 

24 de diciembre 1982 

24 de octubre 1983 

EL FINANCIERO: "Ya: empresas con 1ooi de I.E.D." 
t7 de febrero, 19'84, p. 17 

222 

UNO MAS UNO: "Política Neoporfiriana" por Víctor Alcocer 
13 de octubre de 1982 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo 1. Antecedentes de la Inversión Extranjera en México
	Capítulo 2. La Política Económica Mexicana hacia la Inversión Extranjera Directa
	Capítulo 3. La Industria Turística de México
	Capítulo 4. La Inversión Extranjera Directa en al Industria Turística de México (1976-1980)
	Conclusiones 
	Anexo Estadístico
	Bibliografía

