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1 N T R O D U e e ION 

Dentro del panorama actual de las relaciones internaciona

les existen pocos fenómenos que hayan despertado tanto interés 

a nivel mundial como el de las empresas trasnacionales y de su 

impresionante crecimiento, que debido al proceso de internacio

nalización de la producción e interrelación de las economías 

han convertido a estas empresas en uno de los elementos esencia 

les que conforman la economía mundiai. 

Así, las empresas trasnacionales constituyen el agente más 

dinámico del proceso de acumulación capitalista, producen y co

mercializan una parte cada vez mayor de la totalidad de las me~ 

cancías que se fabrican en el mundo y desarrollan el principal 

papel en la generación y control de la inversión extranjera di

recta. 

Por todo ello no es de extrañar que a últimas fechas haya 

surgido una extensa bibliografía especializada en torno a los -

distintos aspectos que conforman este fenómeno y que dada su -

contemporaneidad y trascendencia el estudio de las actividades 

que desarrollan las empresas trasnacionales haya rápidamente r~ 

basado los lindes del marco del debate meramente académico para 

situarse como objeto obligado de análisis en la elaboración de 

pOlíticas económicas o comerciales de los países tanto desarro

llados como en desarrollo e incluso han llegado a ocupar un im

portante lugar en los debates del más importante foro interna-

cional: La O.N.U. 

Es debido a esta importancia que el objetivo marcado para 

este trabajo de investigación lo constituye el analizar las di~ 

tintas actividades que desarrollan las empresas trasnacionales 

dentro del comercio mundial, como afectan el desenvolvimiento -

de éste y las características particulares del comercio interna 
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cional que desarrollan, haciendo especial mención del comercio 

exterior de las empresas trasnacionales establecidas'en Am~rica 

Latina. 

A fin de evitar que esta investigación adquiriera un caráE 

ter meramente documental y superficial se vio en la necesidad -

de inscribir el estudio del comercio exterior de las empresas -

trasnacionales dentro de la globalidad de las acciones que des~ 

rrollan estas, por lo que en forma paralela esta investigación 

tuvo el objetivo de conocer el devenir de las empresas trasna-

cionales y su desempeño como instrumento de dominación de los -

países desarrollados hacia los subdesarrollados, ya que cada 

vez es más notorio que las grandes corporaciones trasnacionales 

no restringen su campo de acción a cuestiones de índole económi 

ca sino que mantienen una pOlítica de injerencia en los asuntos 

internos de los países donde se establecen. 

Por último se pretendió apreciar la situación en que se eQ 

cuentran las empresas trasnacionales en M~xico, así como la in

fluencia que ~stas ejercen sobre la economía nacional tomando -

en cuenta la actual pOlítica económica gubernamental que en 

gran medida las favorece, haciendo especial mención de la situ~ 

ción presente en el comercio exterior de las empresas trasnaciQ 

nales en M~xico. 

Para conseguir esto, el primer capítulo aborda en forma g~ 

neral las cuestiones esenciales de las empresas trasnacionales 

(definición, características y clasificación) a fin de propor-

cionar una visión general sobre el tema y establecer una termi

nOlogía básica para evitar confusiones sobre distintos t~rminos 

a lo largo del trabaj~. 

En segundo lugar se hace un breve análisis de la evolución 

de las empresas trasnacionales tomando en cuenta que estas son 



un producto resultante del desarrollo del capitalismo por lo 

que se vinculan ambos a fin de comprender el porqué de su exis

tencia, en este sentido se estudia el proceso de acumulación y 

concentración del capital que posibilitó la creación de las 

trasnacionales, así como el largo proceso que condujo que dura~ 

te la segunda post-guerra la situación económica mundial tuvie

ra las condiciones para permitir la constante ampliación de las 

actividades de las empresas trasnacionales en las últimas déca

das. 

Por su parte el capítulo Tres aborda la situación general 

en que se encuentran las empresas trasnacionales en la actuali

dad y la relación entre éstas y los países en desarrollo. 

También se realiza un exhaustivo análisis de la situación 

del comercio internacional que desarrollan estas empresas po--

niendo especial atención al comercio intraempresa que es un ti

po particular de comercio internacional y que a últimas fechas 

está adquiriendo una gran importancia dentro del volumen total 

del comercio mundial. Además en base a los datos más recientes 

se estudia la situación que guarda el comercio exterior de las 

empresas trasnacionales establecidas en Iberoamérica a fin de.

saber si su aporte puede considerarse como positivo o negativo. 

Este capítulo termina estudiando en forma breve la impor-

tancia de un orden jurídico internacional que regule la globali 

dad de las actividades de las empresas trasnacionales y se estu 

dia las disposiciones al respecto en un marco regional como lo 

es el Pacto Andino y otro mundial como el Proyecto de Código de 

Conducta para las Empresas Trasnacionales de Naciones Unidas. 

Finalmente el capítulo cuarto aborda la situación particu

lar que guardan las empresas trasnacionales en México, en donde 

se incluye el desarrollo histórico del desenvolvimiento de és--
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tas (tomando en cuenta al mismo tiempo el propio desarrollo del 

país), el régimen jurídico y la situación del comercio exterior 

de las empresas trasnacionales en el país. 

Con todo esto sepretend e conseguir una compreción real de -

la globalidad del fenómeno de las empresas trasnacionales, con

el fin de poder entender claramente la creciente importancia de 

estas empresas dentro de los flujos comerciales internacionales, 

al mismo tiempo se busca conocer el real peso específico de' las 

trasnacionales dentro de la economía mexicana v de su comercio

exterior. 

Es conveniente aclarar aue el propio desarrollo de la inves~ 

tigación hizo que el análisis de la situación de las empresas -

trasnacionales dentro de la economía mexicana adquiriera un pa

pel relevante dentro de la misma, lo cual es comprensible y iu~ 

tificable tomando en consideraciÓn la trasendencia de estas en

la actual política económica del gobierno mexicano, va que se -

les considera como grandes coadyuvantes para la reactivación de 

la economía nacional como se puede apreciar claramente a lo lar 

go de esta investigación. 
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¡ GENERALIDADES. 



Desde los orígenes de la civilización el hombre, con el 

fin de poder comprender y controlar al mundo que le rodea - así 

como a los fenómenos e interraciones del que esta conformado -, 

se ha visto en la necesidad de crear y emplear dos intrumentos 

intelectuales que son en gran medida el origen de sus conoci- -

mientas esto es la abstracción y la generalización. 

Es gracias a la abstracción y generalización que la humani 

dad ha podido traspasar la barrera de la mera experiencia físi

ca inmediata (la percepción) y adquirir lo que Piaget llama ex

periencia lógico-matemática (1) que es trascendente, almacena-

ble y transferible,y que permite conferir a los objetos de est~ 

dio características que no poseen por si solo puesto que única-

mente descubrimos las propiedades del objeto de estudio si aña

dimos a la percepción un conjunto de marcos lógico-matemáticos 

como son las clasificaciones, ordenaciones, funciones, etc., y 

con todo ello es posible empezar a descubrir los nexos, las re

laciones internas y las interrelaciones que conforman la esencia 

del objeto de estudio. 

Con todo este proceso el hombre ha empezado a adquirir una 

serie de conocimientos los cuales para poder ser transferidos y 

retenidos - a fin de que se fueran incrementando -, tuvo que e~ 

pezar a forjar conceptos y definiciones que constituyen una co~ 

densación del conocimiento, donde se manifiestan los aspectos -

esenciales de los objetos estudiados y que son la unidad básica 

en el desarrollo de la vida intelectual de la humanidad. 

Así al realizar un trabajo de investigación es indispensa

ble establecer los rasgos generales, como definición, caracte-

rísticas, clasificaciones, etc., del objeto de estudio a fin de 
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proporcionar las bases del mismo. 

1.1 Definición. 

Antes de comenzar propiamente con la definición del térmi

no de empresa trasnacional es conveniente primero centrar la a

tención en los distintos nombres que han recibido este tipo de 

empresas, ya que esta pluralidad de nombres puede ocasionar 

cierta cqnfusión. 

La diversidad de nombres que reciben estas empresas puede 

ser ejemplificado en un informe de Naciones Unidas (2), en el -

cual se le dan muy distintos nombre como: corporaciones mult! 

nacionales, c'orporaciones i,nternacionales, trasnacionales, em

presas multinacionales, trasnacionales, firmas supranacionales, 

desnacionalizadas, e incluso se le llega a denominar como corpQ 

raciones, teniendo todos estos términos un sentido semejante a 

no ser el de la cosmocorporación que es definido como "practic~ 

mente una ciudadana del mundo ... por toda la gama de activida-

des y lugares en que los realiza" (3). 

Esta variedad de nombres tiene su origen en la forma en que 

cada investigador encara el fenómeno que representan estas em-

presas, por lo que si bien todos estos términos pueden aplicar~ 

se a la mayoría de estas empresas, debido a la semejanza de los 

elementos que conforman las distintas definiciones, si existen 

ciertas diferencias y desventajas en cada uno, lo que hace que 

las expresiones más usuales y prácticas sean la de Empresa Mul

tinacional y Empresa Trasnacional. 

Para la realización de este trabajo se prefirió la utiliza 

ción del término trasnacional, ya que no es posible hablar de -

una real "multinacionalidad" de estas empresas, puesto que a p§. 

sar de su orientación internacional dichas empresas operan des-
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de una base nacional, de ahí que la nacionalidad de sus dueños, 

gerentes y directores ~ea básicamente la del país de origen de 

la empresa, y por supuesto, no hay duda de que en última instan 

cia responden y se apoyan en los países de los cuales son origl 

narios. 

En forma estricta entre las grandes empresas trasnaciona-

les las únicas que tienen un carácter multinacional son la Ro-

yal Dutch Shell y la Unilever en las cuales los capitales ingl~ 

ses y holandeses comparten la propiedad y el control mediante -

complejas estructuras paralelas de las dos matrices. En fechas 

recientes se ha intentado siguiendo este modelo, el crear en el 

seno de la Comunidad Económica Europea una serie de empresas 

multinacionales en las que la propiedad y el control sería re-

partid:o entre los estados miembros. 

Pasando ya a la definición de la empresa trasnacional se -

puede establecer que las Empresas Trasnacionales son las compa

ñías que realizan sus actividades en dos o más países (en algu

nos estudios se establece un mínimo de seis). Las actividades 

que desarrollan pueden referirse a las ventas, la producción, -

los activos, el empleo, etc., y para ello crea una serie de su

cursales y/o filiales. 

Ahí que aclarar que una sucursal es una parte de la empre

sa que realiza operaciones en el extranjero. Una filial es una 

empresa que funciona bajo el control de una compañía matriz y -

puede ser subsidiaria (en la que la compañía matriz tiene el 

control de las acciones con derecho a voto o, a veces, sólo un 

25% pero aporta los elementos indispensables para que funcione 

la empresa y con lo cual adquiere el control real) o una asociada 

(en cuyos casos puede considerarse, que para ejercer cierto cOQ 

trol sólo se requiere del 10% de las acciones con derecho a vo

to) . 
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La definición que se dió de la empresa trasnacional tiene 

un carácter intencionalmente lato, puesto que con esto se tiene 

la ventaja de no excluir arbitrariamente ningún aspecto impor-

tante del fenómeno y así mismo permite un aprovechamiento flexi 

ble y al máximo de los datos disponibles que son resultado - cQ 

mo ya se dijo - de definiciones diferentes y que, por lo gene-

ral, no podrían ser reclasificados convenientemente para ade--

cuarlos a una definición más restrictiva. 

1.2. Características. 

Con el fin de conocer los rasgos fundamentales de las em-

presas trasnacionales a continuación se presenta una síntesis -

de las características esenciales de éstas, de acuerdo a los 

planteamientos de Chrispher Tugendhat (4) y Ramón Tamames (5). 

Toda empresa trasnacional se caracteriza por que el con--

trol de la misma se encuentra restringido a un centro único que 

es quien toma laR decisiones fundamentales y todas las filiales 

'tienen que funcionar dentro de una estructura establecida por -

un plan integrado de carácter general redactado en la casa cen

tral. 

Disponen de unidades de producción en un cierto número de 

paises, de forma tal que ninguna de sus plantas es absolutamen

te decisiva para los resultados finales. La pérdida de una de 

sus plantas no tiene porque motivar la suspensión de sus activi 

dades lo que implica que a diferencia de las empresas de ámbito 

nacioñal, las empresas trasnacionales tienen por lo general una 

gran capacidad de resistencia en base a sus resultados globales 

lo que les permite en un mediano o largo plazo el éxito en la -

penetración de los mercados aunque existiera una fuerte compe-

tencia. 
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La empresa trasnacional es una empresa integrada, sus afi

liadas se compran y se venden unas a otras, estableciendo nive

les de producci6n y precio de cada filial en funci6n de maximi

zar las ganancias no para cada una de las plantas aisladamente, 

sino como la empresa en un todo en sus operaciones; esto le 

proporciona un amplio campo de maniobra para llevar a cabo cier 

tas actividades como la de burlar los impuestos, la repartici6n 

de utilidades, etc. 

Otra característica es el aprovechamiento del carácter mu~ 

tiplanta (así como el del multi-producto) con el prop6sito de -

lograr penetrar en los más diversos mercados, así como la utili 

zaci6n intensiva de todos los recursos y operaciones locales cQ 

mo: fuerza de trabajo, utilizaci6n de las fuentes financieras -

locales conseguir materias primas baratas, minimizar los costos 

de transporte, etc. 

Todo esto ha hecho que las empresas trasnacionales sean 

vistas con bastante recelo en los paises en desarrollo, ya que 

se considera que son los principales agentes de neocolonialismo 

econ6mico. 

Existe un predominio de las firmas grandes, por lo que a -

la mayoria de los fines prácticos se pueden dejar de lado sin -

correr riesgo las que tienen menos de 100 millones de d61ares 

de ventas anuales. 

El carácter oligoplistico de este tipo de empresas está es 

trechamente vinculado con su gran tamaño y los mercados en los 

que operan estan dominados por unos pocos vendedores o compradQ 

res. 

Tienen una perspectiva globalista al tomar las decisiones 

fundamentales sobre mercados, producci6n, tecnología e investi-
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gación en función a las alternativas disponibles en cualquier -

parte del mundo. 

Así mismo, emplean de forma sistemática las técnicas más -

avanzadas en materia de organización industrial, dirección de -

personal, gestión de stocks, marketing, publicidad, etc. Todas 

estas técnicas se aplican conforme a patrones estandarizados, -

pero con diferencias en los elementos secundarios, a fin de 

adaptarse con el máximo rendimiento a los países en que actuan. 

Por esto cuando las empresas trasnacionales se establecen 

en un nuevo país no tienen que inventar ni improvisar una orga

nización determinada en todas sus manifestaciones, sino que les 

basta con repetir el modelo o patrón. De ahí la ventaja que 

tienen este tipo de empresas ya que no corren los riesgos de 

una mala planeación organizaciünal a la que hacen Írente las em 

presas nacionales de nueva creación. 

Una importante característica de estas empresas es su int~ 

rés en la investigación, desarrollo y aplicación de la tecnolo

gía de vanguardia, llegando a convertirse esta en la base misma 

de su expansión, como es el caso de compañías tales como lo --

Boeing, IBM, Westinhouse, Du Pont entre otras que resultan praE 

ticamente inabatibles en su respectivo campo de acción. 

Las Empresas Trasnacionales realizan una política muy agr~ 

siva y ágil en la colocación de sus recursos líquidos en vako-

res industriales y otros activos financieros de ámbito mundial. 

Las répercusiones de estas prácticas son muy notorias, alcanza~ 

do incluso a alterar el funcionamiento del sistema monetario i~ 

ternacional, como ejemplo puede verse el déficit de la balanza 

de pagos de los Estados Unidos durante la post-guerra que tuvo 

su origen en gran medida en las inversiones exteriores de sus -

empresas (lo cual será analizado en detalle en el capítulo rr). 
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Por último, otra importante característica de estas empre

sas es que tienen un conocimiento a fondo de la estructura y 

del funcionamiento de los mecanismos pOlíticos de los países en 

que actuan. De ese modo, haciendo uso de sus pOderío económico 

pueden influir en el marco legislativo que regula sus activida

des en los países receptores al presionar sobre las autoridades 

locales de las maneras más diversas, llegando incluso a practi

car el soborno, la conspiración y el apoyo a golpes militares. 

1.3. Clasificación. 

Debido a la gran diversidad de forma y actividades que rea 

lizan las empresas trasnacionales hay una disparidad en los cri 

terios que se adqptan para clasificarlas, por lo que no existe 

una clasificación que cuente con la aceptación general, sino -

que parecido a lo que pasa con el nombre, cada investigador re~ 

liza su propia clasificación de acorde a los intereses de su es 

tudio. Entre las clasificaciones destaca: 

Existe una primera clasificación (6) que agrupa a las em-

presas trasnacionales en escalones de acuerdo al nivel de inter 

nacionalizaci6n que alcanzan las empresas. 

El primer esCalón comprende el establecimiento de un orga

nismo de ventas en el extranjero de los productos fabricados en 

el país sede. Este es el tipo más simple de empresa trasnacio

nal y fue muy frecuente en el pasado, y por las pequeñas compa

ñías que apenas inician operaciones en el exterior. 

El segundo estadio es el de exportación bajo licencias de 

patentes en el extranjero y es empleado por una gran gama de em 

presas ya que no requiere gran riesgo de capital, sino que las 

empresas trasnacionales buscan empresas locales dispuestas a -

asociarse en la empresa matriz. 
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El tercer est~dio es en el cual las empresas trasnaciona-

les establecen fábricas fuera del país que alberga su sede y en 

las cuales se produce los mismos productos que en el país sede, 

este grupo corresponde a lo que generalmente se entiende por 

trasnacional. 

El cuarto estadio consiste en crear una gestión multinaciQ 

nal a todos los niveles localizando las decisiones estratégicas 

en un centro básico, por lo general se concede una cierta auto

nomía a los centros directivos nacionales. 

Por su parte Howard Permutter (7) da su propia clasifica-

cióri dividiendolas en tres categorías: etnocéntricas, pOlicén-

tricas y geocéntricas. 

La empresa trasnacional etnocéntrica tiene una gran tendeQ 

cia a centralizar sus acciones con base al país de origen lo 

que se traduce en el establecimiento de una organización nacio

nal compleja y una organización internacional sencilla debido a 

que las decisiones importantes se toman en la casa matriz, este 

tipo de empresa trasnacional es frecuente en Estados Unidos y -

Japón. 

La policéntrica difiere de la anterior en que tiene un ca

rácter más descentralizado al conferir la mayor libertad posi-

ble a sus filiales, pero siempre operando bajo el control de -

un centro. 

El geocentrismo sería propio de las compañías cuyos accio

nistas pertenencen a varias nacionalidades y cuyos directores -

filiales pueden desarrollar una pOlítica propia. 

Por último este autor considera que debido al gran poten-

cial económico de unas cuantas empresas en un futuro cercano se 

pOdría clasificar a las empresas trasnacionales en: 
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a) Megafirms (o supergigantes) que controlarían la mayor 

parte de la actividad industrial del mundo y que serían alrede

dor de 300. 

b) Little firms (o pequeña empresa) que sobrevivirían co

mo consecuencia de las ventajas provenientes de su especializa

ción y rápida adaptabilidad a las necesidades de sus clientes. 

Por último es conveniente señalar que para la elaboración 

de cuadros y demás datos no se utilizaran estas clasificaciones 

sino se empleara el criterio más práctico de la nacionalidad de 

las empresas trasnacionales. 
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TI DESENVOLVIMIENTO HISTORICO DE LAS EMPRESAS TRASNACIONALES 
D E N T R O DEL D E S A R ROL L O DE L S 1ST E M A CAP ITA LIS T A . 



Con el fin de poder profundizar en el conocimiento de cual 

quier estudio relacionado con el acontecer humano es necesario 

detenerse a analizar los antecedentes y el desenvolvimiento del 

objeto estudiado, con el propósito de comprender las causas y -

motivos que han propiciado que el objeto de estudio tenga dete~ 

minadas características sobresalientes y que sólo pueden ser 

comprendidas bajo la óptica de su desarrollo histórico. 

En el caso de estudios tales como el de las empresas tras

nacionales es necesario inscribir el estudio de sus anteceden-

tes en un ámbito mayor como es el desarrollo del sistema capit~ 

lista, ya que sólamente bajo esta perspectiva se pueden enten-

der el surgimiento, expansión y consolidación de este tipo de -

empresas, por lo que disociar a las empresas trasnacionales 

del desarrollo del capitalismo daría como resultado realizar un 

estudio de carácter eminentemente superficial y anecdótico. 

Sin que esto quiera decir que las siguientes cuartillas se 

abocaran a hacer un análisis minucioso del sistema capitalista, 

sino que dado los fines de este trabajo (que es conocer a fondo 

a las Empresas Trasnacionales) sólo se dará una visión panorámi

ca de las grandes líneas de desenvolvimiento del sistema capita

lista y que estan estrechamente vinculados con el desarrollo 

histórico de las empresas trasnacionales. 

2.1. Orígenes de las Empresas Trasnacionales. 

En torno a los orígenes del capitalismo existe una amplia 

y variada literatura, que va desde los investigadores que esta

blecen su surgimiento a fines del siglo XVI, como Maurice Dobb 
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(8) el que considera que a partir de esas fechas ya se puede h~ 

blar de un capitalismo hast~ los que como Maddison (9) que con

sideran que el capitalismo en si no surge sino hasta principios 

del siglo XIX, pasando por las ideas de Max Webber (10) que ta~ 

bién ubica el surgimiento del capitalismo en una etapa temprana 

quien enfatiza la aparición del capitalismo a partir de la éti

ca puritana y del espíritu burgués empresarial. 

Por los fines de este trabajo no se profundizará en estas 

divergencias y parte del período deriominado precapitalista o -

del capitalismo mercantil en el cual el intercambio de mercan-

cías tenía cada vez mayor influencia y donde se dan los prime-

ros antecedentes de las empresas trasnacionales. 

Durante este período la base de la economía se fue centran 

do en el comercio y los estado practicaban una política de acu

mulación de metales preciosos y se lleva a cabo la concentra--

ción de las riquezas que era necesario para que se empieze a de 

sarrollar una incipiente industria de tipo capitalista. A este 

fenómeno Max lo denominó como "la acumulación originaria del c~ 

pital" y que se basa en gran parte en la explotación de las co

lonias, en el comercio y en el despojo de tierras sufrido por -

campesinos que tuvieron que convertirse en asalariados para no 

morirse de hambre. 

Es en esta fase del mercantilismo que surgen las grandes -

campaRías comerciales como la "CampaRía de Moscu" fundada en 

166S y las campaRías de indias de los siglos XVI XVII, las cua

les son consideradas por Krause (11) como los antecedentes más 

directos de las actuales empresas trasnacionales. 

Merece especial mención la "CampaRía General Reunida de 

las Indias Orientales" que se funda en 1595 con el fin de que -

Holanda deje de ser un mero intermediario comercial y convertiE 

la en el centro mercantil del mundo al empezar a negociar direE 
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tamente en el Oriente, rompiendo con el monopolio de Portugal y 

España. En un principio esta compañía surgió de la suma de mul 

tiples capitales y el gobierno holandés sólo participaba de for 

ma marginal en ella por lo que también fue una de las primeras 

empresas de acciones. 

Esta compañía es importante por que en ella se dan por pri 

mera vez ciertas características que serán fundamentales en el 

desenvolvimiento de las empresas trasnacionales, ya que por pri 

mera vez en la historia surgió una compañía cuya principal fun

ción era la de establecer un contacto comercial estable con re

giones muy apartadas geográficamente y para lo cual se estable

cen fortificaciones y fortalezas (que hacen las veces de cen--

tros operativos) en esas regiones del mundo y que permiten te-

ner un constante contacto con los nativos de esas zonas para PQ 

der comerciar y posteriormente mandar los productos a Europa 

donde serían revendidos a un alto precio. 

El ejemplo holandés pronto fue seguido por Inglaterra y -

Francia que crean sus propias compañías como la Compañía Ingle

sa de las Indias Orientales y, la de las Indias Occidentales, -

la compañía para la exporación de la Bahía de Hudson, la Compa

ñía francesa de las indias, etc. Gracias a este sistema estos 

países pudieron empezar a ejercer una gran influencia en regio

nes como Java, Ceilan, China, la India, América del Norte y el 

Caribe. 

Sin embargo a lo largo del siglo XVII Holanda fue perdien

do la supremacía marítima y mercantil ante Inglaterra, con lo -

que su compañía de Indias también fue perdiendo fuerza y en 

1793 quebró y cinco años después fue disuelta definitivamente. 

En cuanto a la compañía inglesa logro subsistir en forma autonQ 

ma hasta 1784 año en que fue puesta bajo control del Estado pa

ra ser disuelta en 1858. Estas grandes compañías se vieron im-
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pedidas de adaptarse a la nueva situación por la que estaba vi

viendo el capitalismo en los albores del siglo XIX por lo que -

tuvieron que desaparecer, no sin háber dejado enseñanzas de co

mo pOdrían establecerse operaciones comerciales a todo lo largo 

y ancho del globo terraqueo. 

Durante este período tienen lugar una serie de revolucio-

nes que propiciarían el exterminio de los últimos vestigios del 

feudalismo que quedaba en Europa y que facilitarían el rápido -

establecimiento del capitalismo moderho. 

En la Revolución Inglesa se ve claramente la lucha en 

tre los viejos privilegios feudales y las nuevas ideas burgue-

sas lograndose al final la consolidación de un régimen monárqui 

co pero en el cual el gobierno efectivo se encuentra en manos -

del Parlamento y que representaba los intereses de la aristocr~ 

cia inglesa que tenía grandes vinculaciones con el comercio de 

la lana y demás productos textiles. 

La independencia de Estados Unidos (1776) reafirma los 

principios convenientes al nuevo sistema, aunque no es una rebe 

lión antifeudal en sí, tiene cierto carácter antifeudal al faci 

litar la libertad de comercio y el proclamar las libertades del 

individuo características y necesarias para la libre empresa ba 

se del capitalismo moderno. 

Poco después estalla la Revolución Francesa (1789) que es 

considerado el movimiento clave del ascenso de la burguesía al 

predominio de la sociedad y el Estado, debido a que abole todas 

las formas de servidumbre basadas en privilegios señoriales, se 

reparten las grandes haciendas feudales con lo que se da lugar 

al surgimiento de una pequeñ~ propiedad de tipo capitalista, -

quedan también eliminadas las aduanas internas yse establece la 

igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, con esta revolu--
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ción el campo se encuentra libre de todo obstáculo para el ple

no desarrollo de formas capitalistas en la economía y la socie

dad. 

Además de estas tres grandes revoluciones políticas hay -

otra r la de las técnicas de producción (denominada Revolución -

Industrial) que se llevó a cabo en Inglaterra r aproximadamente 

entre 1760 y 1840 Y que modificó a fondo toda la estructura so

cial. Esta revolución tuvo su origen en la expansión del comer 

cio lo que hizo insuficiente la producción al estilo heredado 

del medioevo y para intensificar la producción los pequeños ta-

lleres artesanales fueron absorbidos por instituciones mayores 

como las factorías r en donde se establece una elaborada divi--

sión interna del trabajo y que hace que las operaciones de los -

trabajadores sean más fáciles y repetitivas con lo cual se pudo 

empezar a sustituir las actividades manuales más simples por la 

acción de una máquina de mayor eficiencia y rendimiento r siendo 

la primera rama en aplicar la maquinaria en forma amplia la ra

ma textil. Además surge una nueva forma de energía de extraor

dinario valor: la máquina de vaporr con lo que las factorías pu~ 

den sustituir la fuerza hidráulica por la nueva energía con lo 

que las máquinas textiles pOdrían rendir toda su potencia y el 

emplazamiento de la factoria dejaba de estar determinado por la 

proximidad de una corriente fluvial. 

Más tarde r desde Inglaterra se expanden las nuevas técni-

cas de producción a Francia r Bélgica r Alemania y a todo el mun

do durante el siglo XIX r al mismo tiempo los propios métodos se 

van perfeccionando y ampliando constantemente. 

Asír el sector dominante del capitalismo paso del comercio 

a la industria. En esta primera fase del desarrollo industrial 

la economía se caracteriza por la existencia de miles de peque

ñas y medianas fábricas r que compiten en el mercado r por eso r a 

este período se le suele llamar como el del capitalismo compe-
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titivo o premonopo1ista y durará hasta fines del siglo XIX. 

Por esta existencia de gran cantidad de pequeñas fábricas 

durante este período no existe ningún antecedente de las empre

sas trasnaciona1es, ya que nadie pensaba en montar alguna plan

ta en el extranjero y debido a las pocas barreras comerciales -

era preferible la exportación simple de los productos. 

Con"la Revolución Industrial y el incipiente capitalismo -

moderno se origina el llamado "librecambrismo", que es defini-

b1e como la situación de las relaciones económicas internacion~ 

les en la que el comercio entre los países se desarrolla sin -

trabas comerciales ni barreras arancelarias, como es obvio este 

1ibrecambrismo tiene su origen (y más grande impulso) en Ing1a~" 

terra de donde es exportado al resto del mundo y va a regir las 

relaciones económicas entre los estado durante buena parte del 

siglo XIX. 

El 1ibrecambrismo esta sustentado en los siguientes puntos: 

una embrionaria división internacional del trabajo que favore-

cía a Inglaterra como potencia industria; el patrón oro que peE 

mitía una fluidez en los mecanismos de pagos internacionales y 

en los movimientos de capitales; el comercio con pocas trabas -

-aranceles bajos, suspensión de géneros prohibidos y restricciQ 

nes a las importaciones- que permitía la exportación masiva de 

manufacturas inglesas; así como la libertad de emigración y na

vegación. 

'Sin embargo estas bases se mostraron muy endebles 10 que -

hizo que la duración del 1ibrecambrismo fuera fugaz, ya que como 

apuntó Eng1es "la teoría del 1ibrecambrismo se había estableci

do sobre la hipótesis de que Inglaterra debería ser el único -

gran centro industrial del mundo agrícola" (12) pero al irse -

industrializando otros países de Europa y los Estados Unidos 
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los estados empezaron a establecer trabas a fin de proteger el 

desarrollo de sus propias industrias lo que desembocó en el de

rrumbamiento del librecambrismo. 

Aproximadamente a partir de 1870 el capitalismo empieza a 

sufrir varias modificaciones en muchas de sus manifestaciones -

concretas, más no en sus características fundamentales. Los 

dos elementos propiciadores de este cambio fueron: la paulatina 

sustitución de la libre competencia por el predominio del mono

polio, y la formación del sistema imperialista mundial, ambos -

lementos estrechamente vinculados entre si y que seran los gran

es condicionantes que posibilitaran el surgimiento de las empr~ 

sas trasnacionales a fines del siglo pasado, por lo que es im-

portante detenerse a analizar estas circunstancias para enten-

der mejor el ulterior desarrollo de estas empresas. 

Por lo que respecta al fin del capitalismo competitivo y a 

la aparición del monopolio y concentración del capital este es 

posible encontrarlo en la esencia misma del capitalismo, ya 

que la competencia entre las empresas tiende a la eliminación -

de las más débiles y al establecimiento del predominio de unas 

cuantas que cuentan con gran potencial económico, este fenómeno 

fue percibido por Max que al respecto dice: "El desarrollo de -

la producción capitalista convierte en ley de necesidad el in-

cremento constante el capital invertido en una empresa indus--

trial, y la concurrencia impone a todo capitalista individual -

las leyes inminentes del régimen capitalista de producción como 

leyes coactivas impuestas desde afuera obliga a expandir cons-

tantemente su capital para conservarlo y no tiene más remedio de 

expandirlo que la acumulación progresiva" (13). 

Durante la primera mitad del siglo XIX hay una lucha entre 

las distintas empresas para sobrevivir, lo que lleva a la depu

ración de las pequeñas fábricas que no pueden hacer frente a --
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las inovaciones que estaban desarrollandose en la industria. 

Este proceso es claramente perceptible en las ramas industria-

les de vanguardia de aquel entonces como eran las comunicacio-

nes telegráficas, telefónicas y ferroviarias, en la energía 

eléctrica y en minas y fundaciones, ya que tan pronto como alg~ 

na industria alcanza un desarrollo considerable comienza el prQ 

ceso de selección. Las empresas productivas Y capaces se extien 

den a costa de las más débiles, que van perdiendo sus clientes 

debido a"sus mayores costos de producción o a una insuficiente 

calidad. Dado que los más modernos procedimientos técnicos só

lo son aplicables racionalmente a la producción masiva el núme

ro de empresas productoras disminuye al irse fundiendo entre sí 

varias de ellas o desapareciendo las de escasa producción, con 

lo que las grandes empresas que quedan al irse apoderando del -

mercado pueden trabajar en forma más económica debido a la pro

ducción, distribución y comercialización en masa abarata el co~ 

to individual de cada producto, además de que pueden promover -

investigaciones y transformaciones que les conviene a fin de -

acrecentar constantemente su ventaja sobre las otras compañías. 

Una de las circunstancias que aceleraría este proceso de -

concentración fue la creciente competencia que se da entre los 

países que iban industrializandose y que ponían en peligro la -

superioridad británica en la producción de manufacturas, por lo 

que las empresas inglesas reaccionan reuniendo sociedades, ele

vando el capital social de las empresas con lo que se busca una 

mayor producción y reducción de costos, esta pOlítica fue rápl

damente copida en el resto de los países. 

A lo largo de más de 100 años este proceso de concentra--

ción industrial que ha dado urigen a los monopolios y a las em

presas trasnacionales se ha llevado a cabo por medio de tres -

formas distintas, según las necesidades de cada industria, es-

tas formas son: la concentración horizontal, la vertical y los 
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conglomerados. 

La concen~ración horizontal es desarrollada por iniciativa 

propia de los empresarios de un mismo sector y es propia de los 

grupos industriales que sacan partido de su especialización y -

de su adelanto tecnológico para imponerse como principales pro

veedores en la actividad que desarrollan. Este tipo de integr~ 

ción ha dado lugar al surgimiento de pOlíticas empresariales t~ 

les como la de los cárteles (que seran estudiados más a fondo -

adelante). Entre los ejemplos de concentración horizontal pod~ 

mos mencionar a la firma Coca Cola que a lo largo de su histo-

ria ha ido adquirien~o el control de otras empresas vínculadas 

con la elaboración de bebidas como la Minute Maid y la Duncan -

Food lo que le ha permitido mantenerse a la cabeza de la indus

tria de las bebidas gaseosas, tambien la IBM constituye un eje~ 

plo de este tipo de concentración al ir adquiriendo distintas -

firmas relacionadas con la informática y que le ha posibilitado 

el establecer la hegemonía en este campo. 

La concentración vertical (denominada también integración) 

"asocia en el seno de una misma empresa fabricaciones que deri

ban unas de otras'~ ya sea en el orden sucesivo (en la industria 

textil: hilatura, tinte, tejidos, confección) ya sea en el or-

den divergente (extracción de carbón, producción de energía 

eléctrica, fabricación de coque o productos químicos, etc.) (14) 

La concentración vertical es muy usada por las firmas industria 

les que transforman productos naturales en bienes de consumo cQ 

rrierites como es el caso de las empresas productores de neumáti 

cos, que controlan desde la plantación del caucho hasta la con

versión en neumáticos y posteriormente su venta. También las -

empresas petroleras (Exxon. Shell, Pemex, etc.) presentan una -

integración vertical completa puesto que intervienen desde la -

prospección de los yacimientos hasta la distribución en sus es

taciones de servicio al público en general de los productos re-
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finados. 

Por último, en fechas relativamente reciente ha surgido un 

nuevo tipo de concentraci6n denominado "conglomerado" de los 

que Ernest Mendel dice: "Durante los últimos afias ... el proceso 

de amalgamiento no ha consistido de manera predominante en la -

creci6n de monopolios en determinadas ramas de la industria. En 

vez de eso se ha producido un movimiento hacia la fusi6n de co~ 

pafiías completamente inconexas, que operan en campos de produc

ci6n completamente heter6clitos (extrafios) ... El fundamento de 

los conglomerados se haya en la diversificaci6n de los sectores 

de inversi6n para reducir el coeficiente de riesgo, y en la ele 

vaci6n de la potencia financiera para poder luchar en cualquier 

mercado ... Por otra parte el conglomerado es producto de la épQ 

ca de consumo dirigido en el que el mercado asume la forma más 

o menos articulada de los productores par forzar al consumidor 

a diversificar de una manera permanente su consumo y mantenerlo 

a un nivel elevado" (15). 

En otras palabras el conglomerado aglutina empresas que se 

dedican a actividades muy dispares con el único objetivo de con 

seguir alto rendimiento para el capital invertido. El caso tí 

pico de conglomerado es el de la ITT que no s610 se dedica a 

las telecomunicaciones y electr6nica, sino que su gama de acti

vidades incluye la hotelería, los seguros, alquiler de autom6-

viles , producci6n de jam6n, silvicultura y abonos. 

Es durante esta primera fase de concentraci6n industrial -

surgen la "aristocracia del dinero" con nombres tales como los 

J.D. Rockefeller, Andreas Carnige, Henry Ford, Eleuthére Du Punt 

en Estados Unidos, los Peugeot, Rothschild, Michelin o Renault 

en Francia, los Agnelli en Italia o los Krupp, Bosch, Bayer, Ro 

chling en Alemania y que van a crear, y en la mayoría de los ca 

sos dar nombre, a las grandes empresas que se convertirían en -
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la elite de las trasnacionales yque son conocidas por practica

mente la totalidad del mundo. 

Cabe mencionar, aunque sea brevemente y como ejemplo de cQ 

mo se formaron los grandes capitales de estas gentes, el caso -

más famoso que es el de J.D. Rockefeller y su Standard Oil. 

A partir de los mil dólares que le dió su padre cuando cu~ 

plió 18 Rockefeller inició la creación de una de las fortunas -

más grandes y que se ha convertido en una verdadera leyenda en 

el mundo empresarial, fue el primero en darse cuenta del extra

ordinario potencial económico del petróleo (primeramente como -

combustible para calefacción e iluminación y luego como energé

tico) por lo que pretende adquirir el control de todo el petró

léo de Estados Unidos y para lo que crea la Standard Oil y em-

pieza a extender su política monopolitica a la totalidad de los 

Estado Unidos mediante un acuerdo secreto preferencial de trans 

porte de sus productos en los ferrocarriles con que proporcion~ 

ban mayor exactitud en la entrega de los productos, posterior-

mente cuando ya había conseguido el control de una importante 

parte del mercado petrolero realizó una pOlítica de adquisición 

de sus competidores par lo cual no sólo usaba los medios lega-

les que tenía a mano, sino que recurría al engaño, chantaje e 

incluso sabotaje a fin de convencer a los competidores que era 

mejor estar de su lado. 

Pero el poder que iba adquiriendo no pasaba desapercibido 

a los ojo de la sociedad, por lo que constantemente tuvo que h~ 

cer frente a presiones para controlar su monopolio, hasta que 

debido a la promulgación de la "Sherman ACT" , que regía a las -

empresas que pretendieran limitar la libre competencia Rockefe

ller es obligado a desbaratar su imperio en 1911 cuando el Tri

bunal Supremo de Nueva York obligó a la Standard Oil a dividir

se entre sus 38 filiales que se hacen jurídicamente independie~ 
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tes, pero siguen bajo la influencia menos directa de Rockefe--

ller, así de la original Standard Oil han surgido empresas ta-

les como la Standard Oil de New Jersey (más conocida como Exxo~ 

la Mobil Oil, la Standard Oil de California y de Indiana que -

aún hoy en día se encuentran entre las más grandes petroleras -

del mundo por lo que no es venturoso decir que de no haberse 

producido la desmembración de esta compañía estaría al nivel de 

competir económicamente con casi cualquier país del mundo. 

Si bien es cierto que como apuntamos anteriormente es en -

este período que surgen las grandes figuras del capitalismo, no 

lo es lo menos que precisamente en ese momento la "propiedad in 

dividual" de las grandes corporaciones empieza a perderse en ma 
• nos de la propiedad colectiva por acciones, ya que como también 

se mencionó anteriormente el proceso de concentración de estas 

empresas pr~isaba de grandes capitales que no podrían ser pro

porsionados por un individuo o un pequeño grupo como había suce 

dido en el pasado, por lo que en lugar del empresario privado -

apareció la sociedad anónima y otras formas de sociedad de capi 

tales, pues de otro modo era muy difí~il las exigencias de am-

pliación de capital de las empresas en períodos de rápido creci 

miento como el vivido en el siglo pasado. 

Debido a esta necesidad de capitales que tenía la indus--

tria es que el capital financiero (entiendase bancos) va a emp~ 

zar a jugar un papel muy importante dentro de la industria (lo 

que Lenin denominaba fusión del capital industrial y bancario -

(18) 1 otros autores llaman centralización (17), debido a que -

el capital financiero es el único capaz de proporcionar los fon 

dos que requiere la industria. "Las sociedades por acción die-

ron a los bancos la posibilidad de que las industrias creadas -

por sus créditos fueran ayudadas no sólo en su fundación y am-

pliación, sino también a mantenerlas bajo su control e influen

cia. En el Consejo de Administración los bancos apoyados en sus 
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acciones ... tienen mucho que decir ... el capital financie

ro representado por los bancos ha pasado a determinar la indus

tria, al menos parcialmente. La concentración vertical de las 

grandes industrias en la mayoría de los casos depende de la in

tervención del capital bancario" (18). 

El control del capital bancario es apreciable al tomar en 

cuenta de que en las Asambleas Generales de Accionistas general 

mente sólo acuden los grandes accionistas, ya que los pequeños 

y medianos accionistas no estan interesados en la administra--

ción de la empresa, sino en que la cotización de sus acciones -

suban, con ello los bancos, los grupos interesados o el expro-

pietario que fundó la empresa y luego convirtió en sociedad anQ 

nima puede tener el control casi ilimitado con incluso un 10 a 

20 por ciento del capital accionario. 

Como se apunto en la cita de arriba el deseo de lograr el 

control de determinado mercado o de la producción de bienes in

dustriale~ claves es muchas veces debido a los esfuerzos de los 

banqueros, como ejemplo se puede mencionar la United Sta tes 

Steel (U. S. Steel) la principal compañía acerera de Estados U

nidos y la segunda del mundo fue creada bajo el patrocinio de -

la banca Margan que siguiendo el ejemplo de la Standard Oil qu~ 

ría concentrar toda la industria acerera de norteamérica. Tam-

bién la General Motors (G.M.) tiene su origen en la iniciativa 

de algunos bancos para competir con Henry Ford y su imperio au

tomovilístico y al cual pudieron rápidamente superar. 

En la actualidad la vinculación entre el capital indus---

tri al y el bancario es fácilmente apreciable en sectores como -

el de la industria petrolera en donde los bancos son los princi 

pales accionistas de estas empresas, como queda claramente de-

mostrado en el libro de Phillip Blumerg "The Megacorporations -

in America Society: The Scope os Corporate Power" (19) donde es 
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cribe que los nueve grandes bancos de Estados Unidos -Bank of -

America, Citicorp, Morgan, Chase Manhattan, Manufacturers Hano

ver, Bankers Trust, First Chicago, Chermical Bank y Continental 

Illinois - contaban con una importante proporción de las accio

nes de las petroleras más grandes. 

De Exxon poseían el 14.55 por ciento del capital acciona-

rio; Texaco 14.28; Mobil 20.71; Gilf 15.06; SOCAL 12.18; Stan-

dard Oil'of Indiana 17.86; Continental Oil 13.58; Atlantic Rich 

fiel 22.92; Phillips Petroleum 7.5; Qualcer State 26.6; Cities -

Service 6.51; Amereda Hess 13.64 y Dow Chermical, de la indus-

tria petroquímica tenía el 10.85 de sus acciones en poder de 

los nueve bancos mencionados. A continuación se presenta un 

cuadro donde se ve este control de manera más clara. 
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Así gracias a los procesos de concentración y centraliza-

ción las empresas se encontraban por primera vez en capacidad -

de ampliar sus ac·tividades más allá de sus fronteras al contar 

con una organización y capacidad productiva que les permitía -e 

incluso obligaba- a buscar nuevos mercados a fin de aprovechar 

estas características. 

Esta necesidad de ampliar los mercados está intimamente 

vinculada con la segunda circunstancia que modificaría al capi

talismo (y fomentaría aún más el surgimiento de las Empresas -

Trasnacionales) y que es la creación del sistema imperialista -

contemporáneo. 

El desarrollo del imperialismo como una de las consecuen-

cias indirectas del proceso de acumulación es mencionado por --

Bernardo Olmedo Carranza que escribe: "Al irse desarrollando -

los monopolios se va intensificando la acumulación y el progre

so técnico y tecnológico que empieza a despegarse a grandes pa

sos, provoca que haya una relación creciente de capital.a traba

jo, con lo cual la tasa de ganancia disminuye. Para evitar es

te descenso del capital -monopolista- de los países capitalis-

tas del 'centro' tienen que buscar otras formas de inversión, -

otras salidas ... (que es) precisamente aquellos lugares en don

de la tasa de ganancia puede ser mayor y en donde los monopo- -

lios tienen perspectiva de obtener 'superbeneficios' , en donde 

la composición orgánica del capital es más bajo, más débil, to

mando la forma de inversión extranjera envueltas de una fuerza 

de expansión colonial" (20). 

Así la necesidad de expandir la economía (y los benefi-- -

cios) da como resultado la creación del sistema imperialista, -

cuyas características, a diferencia del colonialismo realizado 

en los siglos XVI, XVII Y XVIII, es que ya no es la expansión -

del comercio ni el mero control pOlítico de una zona los objeti 
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vos, sino, sin que desaparezca éstas, la inversión del capi

tal excedente de la metrópoli hacia los países dominados se con 

vierte en la finalidad predominante. 

Por eso se entabla una carrera por adquirir la mayor canti 

dad de territorios posibles, esta pOlítica tiene su máxima ex-

presión en la famosa Conferencia de Berlin (1885) en la que las 

zonas en que el dominio europeo no había llegado son repartidas 

entre las potencias. Con esta repartición del mundo (específi

camente Africa, Asia, y oceanía) Inglaterra y Francia son los -

países más favorecidos al encontrarse con grandes colonias que 

le permite la colocación de sus excedentes de capitales y el do 

minio de la mayor parte de Africa y una buena parte de Asia. 

Mientras tanto otros países también querían tomar parte de 

este reparto como Alemania, Italia, Bélgica, Holanda, Portugal 

y España pero corrieron con poca suerte, ya que los dos prime-

ros llegaron tarde (al recien conformarse como estados-nación -

ya avanzado aquel siglo) cuando ya no había muchos territorios 

por adjudicarse, y los otros países estaban imposibilitados a -

formar un gran imperio por su bajo desarrollo o decadencia por 

lo que sólo entran en el reparto del mundo en forma marginal. 

Por lo que toca a Iberoamérica pudo mantener su independeQ 

cia política, pero debido a situaciones heredadas de la época -

colonial, que se aunan a la inestabilidad política a la que se 

ven sujetos la mayoría de los países de esta zona no pueden cOQ 

seguir un desarrollo económico semejante al estadounidense o eu 

ropeo, por lo que debe conformarse con mantener una posición de 

pendiente hacia Estados Unidos y Europa. 

En forma general es posible decir que la dominación que se 

ejerce sobre estas zonas durante el siglo XIX y parte del ac- -

tual produjo múltiples efectos que han condicionado el ulterior 
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desarrollo de estos paises cuando lograron su independencia. 

Por una parte, hay una importante desarrollo de ciertas activi

dades como la mineria y determinados cultivos, pero por otra 

parte hay que precisar que este desarrollo en lo fundamental 

responde a las necesidades de la metrópoli y no a las de los 

paises dominados, además se rompe con el desarrollo que se ve-

nla dando en estas regiones antes de la dominación europea, lo 

que se ha denominado "deformación de toda la estructura socioe

conómica~ y que es una de las causas del subdesarrollo en que -

vive la mayor parte del globo terráqueo. 

En base a esta situación se gesta la primera división mun-

dial del trabajo que estaba contituida por dos grandes bloques, 

el primero como principal fuente productora y exportadora de ma 

terias primas para satisfacer los requerimientos del segundo or 

ganizado como poderoso centro industrial. 

AsI poco a poco en el seno de la sociedad capitalista se -

iban gestando todas las condiciones necesarias que sirven de -

una especie de caldo de cultivo para que las empresas trasnaciQ 

nales irrumpan en la escena internacional y que en más de un si 

glo de vida hayan alcanzado un rol protagónico dentro de la ac

tual estructura económica mundial. 

2.2. Desarrollo de la Empresa Trasnacional. 

A continuación se presenta una breve relación del desarro

llo que han tenido las empresas trasnacionales desde su surgi-

miento como tales hasta fechas recientes. 

A partir de 1860 se empiezan a gestar la aparición de las 

empresas trasnacionales con una serie de iniciativas que demos

traban la necesidad de ampliar los mercados, asi Frederich Ba-

yer participa en la creación de una fábrica de analina en Alba-
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ny (Nueva York) poco después de fundar su compañía química en -

Colonia (Alemania), también es señalable el célebre físico de -

Alfr?d Nobel quien establece fábricas de explosivos en Hamburgo 

y posteriormente en Rusia. 

Pero es la compañía norteamericana de máquinas de coser 

Singer a quien generalmente se le reconoce como la verdadera 

primer empresa trasnacional, ya que en 1867 esta compañía monta 

su primer planta en el extr~njero en Glasgow (Escosia), en don

de se dedicó a la fabricación y venta en masa de un producto de 

análogas características ycon el mismo nombre que las que hacía 

y vendía en Estados Unidos. 

Entre las múltiples razones que motivan a las empresas a -

marchar al extranjero se encuentran las mejoras en los transpoE 

tes y comunicaciones - debido al barco de vapor, el ferrocarril 

y el telégrafo - que les permite establecer controles sobre em

presas filiales muy distantes. Descubrieron que en la mayoría 

de los casos era más conveniente producir cerca del consumidor 

y no en su propio país y pagar el flete de transporte, además -

se vió que muchas veces era más efectivo una instalación de una 

planta-local, ya que estaba al tanto de las necesidades del mer 

cado mucho mejor de lo que lo estaba un jefe de exportaciones -

en el país sede. 

El sentimiento nacionalista también desempeñó una fuerte -

influencia en el surgimiento de estas empresas puesto que mu- -

chas veces los gobiernos presionaban para que se montaran plan

tas locales y así evitar la compra de productos que pOdría ser 

fácilmente producidos en el país. 

Por último la razón más importante que explica el surgi--

miento y crecimiento de la internacionalización de las empresas 

es este período es la aparición de fuertes tendencias protec- -
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cionistas en la mayor parte de los países, cuyos gobiernos in-

trodujeron'altos aranceles para reducir las importaciones de 

mercancías manufacturadas para fomentar así el desarrollo de la 

propia industria y animar a los ciudadanos del país a crear 

nuevas empresas, sin embargo debido a la flexibilidad monetaria 

y a la falta de una legislación restrictiva que impidiera a los 

extranjeros establecer sus fábricas, sólo se consiguió fomentar 

el establecimiento de filiales de grandes empresas a lo largo -

del mundo. 

Esta situación se puede apreciar en las palabras de Wi---

lliam Lever que declaró: "La cuestión de construir fábricas de

pende de los derechos aduaneros ... sólo hace falta que los aran 

celes suban hasta un punto en que sea rentable pagar a una plaQ 

tilla independiente de directivos con una fábrica propia que -

produzca en aquellos países" (21). 

Así, se empiezan a establecer una serie de empresas en el 

extranjero, poniendose en la delantera de este movimiento las -

empresas estadounidenses que gracias a lo fuerte concentración 

había un grupo de empresas que podrían plantearse actividades a 

escala mayor, debido a que gracias a los beneficios que obte- -

nÍan en el mercado interno podría permitir que su filial sufri~ 

ra pérdidas mientras se introducía en el nuevo mercado, por su 

parte las empresas que se expandían al exterior tenían la ven

taja a largo plazo de reducir la dependencia a una mercado 

exclusivamente. 

Como ejemplo de esta agresiva pOlítica empresarial de las 

compañías de Estados Unidos tenemos empresas como la Standard -

Oil, la Ford o la Westinghouse y otras que realizaban grandes -

actividades en Europa y América Latina, llegando incluso la 

westinghouse a poseer la fábrica más grande de Inglaterra en 

los albores de este siglo. 
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Sin embargo no debe pensarse que sólo las compañías ameri

canas eran las que desplegaban actividades en el exterior, sino 

que cada país europeo en sus colonias creaba una serie de empr~ 

sas de caracter trasnacional y en especial las británicas y 

francesas estaban muy activas en el exterior. 

Ya para antes de que estallara la Primera Guerra Mundial -

la idea de empresa trasnacional estaba ampliamente desarrollada 

en todo el mundo, pero sin embargo, las operaciones que realiz~ 

ban este tipo de empresas en relación al total de las activida

des de las empresas locales era muy pequeño, debido a que en 

las ramas industriales que en aquel entonces estaba el peso de 

la economía de un país como era el carbón, ferrocarriles, hie-

rro y acero, indust~ia mecánicas y textiles, el papel de las em 

presas trasnacionales era insignificante ya que estas estaban -

constituidas principalmente con las nuevas industrias como la -

de los automóviles, petróleo, productos químicos, electromecá

nicos, etc. 

Esto no quiere decir que en aquel entonces no existiera 

un fuerte capital invertido en el exterior, pero este era del -

tipo fundamentalmente de inversiones de cartera, el que se rea

lizaba con el fin de conseguir beneficios y no comprendían el -

control de las empresas en las que se invertía como es el caso 

de las compañías ferroviarias de Estados Unidos, en donde exis

tían fuertes inversiones inglesas, mientras que las empresas -

trasnacionales realizan sus inversiones mediante la inversión -

directa que les permite crear o adquirir empresas en el exte- -

rior y poseer el control de las mismas. 

Al terminar la Primera Guerra Mundial varias empresas, pe~ 

tenenciente en su mayoría las industrias de avanzada tecnología 

o productoras de mercancías de consumo masivo extienden sus op~ 

raciones a lo largo del mundo. La G.M. y la Ford establecen 
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sus respectivas plantas en varios lugares del mundo, las empre

sas petroleras siguiendo el ritmo del crecimiento del uso del -

automóvil amplían sus redes de distribución de gasolina abarca~ 

do la mayor parte del mundo, empresas como Hoover, Remington -

Rand, Procter and Gamble también establecen plantas en el ex- -

tranjero. 

Sin embargo la entre guerra no fue un período favorable p~ 

ra el desenvolvimiento de las empresas trasnacionales, ya que -

surgen una serie de factores que frenaron la tendencia de inter 

nacionalización de la actividad económica que había privado an

tes de la guerra. 

Entre estos factores se puede mencionar los que destacan 

como un nuevo brote de nacionalismo que hizo que las filiales -

de las empresas extranjeras sufriran cierta discriminación, 

aparte de que los gobiernos impusieron medidas más rigidas para 

evitar el establecimiento de empresas controladas desde el ex-

tranjero, a fin de conseguir la autosuficiencia industrial y e

vitar que sectores importantes de la economía nacional estuvie

se en manos del exterior. 

La desconfianza monetaria también limito el crecimiento de 

las empresas en el exterior, ya que el viejo sistema estableci

do con el patrón oro y la libra esterlina iba desmoronandose PQ 

co a poco, lo que trajo gran inestabilidad y desconfianza mone

taria y que posteriormente se vería incrementado por la fuerte 

inflación que se dejo sentir en la mayoría de los países (en e~ 

peciai en Alemania y Austria) ante esta situación es fácilmente 

comprensible que las empresas temieran sobre los resultados de 

realizar inversiones en el exterior e incluso dentro de los pai 

ses sedes. 

Por último no puede dejar de mencionarse a la Gran Depre--
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sión (o Crisis del 29) que es originada por una sobreproducción 

y la gran especulación que se da en la década de los 20's. Es

ta crisis fue en gran medida la causante de los fenómenos antes 

mencionados de una gran contracción en la actividad económica y 

el comercio mundial, también alteró profundamente el circuito -

de fondos que mantenía el nivel de intercambio de las postgue--

rra. Este circuito en forma muy esquemática puede plantearse -

de la siguiente forma: Alemania para financipr los pagos como 

compensación de guerra recurría a los bancos norteamericanos, -

que por el auge le daban condiciones favorables, los pagos de -

Alemania a Gran Bretaña y Francia iban a parar a Estados Unidos 

para pagar la deuda que contrayeron durante la guerra, pero 

cuando estalla la crisis los bancos de Estados Unidos niegan 

los prestamos a Alemania que esta impedida de pagar a Francia e 

Inglaterra que a su vez tampoco puede pagar a los bancos america 

nos, los que tuvieron que hacer frente al pánico de los ahorra

dores que querían recuperar sus ahorros, así se llega a la qui~ 

bra de gran cantidad de pequeños bancos en Estados Unidos, lo -

que radicaliza aún más la situación y hace que se pierda todo -

control de la situación para desembocar en una depresión en la 

que se da una gran restricción a la salida de capitales y del -

comercio internacional a fin de mantener en la mejor situación 

posible la balanza de pagos. Así las empresas se encuentran an 

te el doble obstáculo de que su propia situación no era muy bu~ 

na para poder expandirse y por otro no pOdía adquirir los me- -

dios (divisas) suficientes para desarrollarse en el extranjero. 

Sin embargo en este período no hubo una extinción de inter 

nacionalización y exploracióna810s mercados externos, ya que -

se da el fenómeno del cártel que es una agrupación de empresas 

de una rama de la industria que mediante un acuerdo limitado y 

temporal pretende desarrollar o defender un monopolio total o -

parcial sobre un mercado, los integrantes de un cártel conser-

van su independencia jurídica y financiera, no funciona bajo la 
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autoridad y vigilancia de un ente mayor, la acción es regulada 

por un código cuyos términos son obligatorios a todos los miem

bros del cártel y a veces incluso a los no miembros. 

Existen tres grandes tipos de Cárteles, los cárteles de 

condiciones, de precios y cárteles de contingentación. Los prl 

meros de un actuar moderado y se encargan de organizar las rela 

ciones con la clientela a fin de evitar las competencias desle~ 

les. Loi cárteles de precios requieren un compromiso basado en 

la uniformidad de las mercancías sobre la que reposa la políti-

ca común de precios. Por último los cárt~les de contigentación 

tienen el cometido de organizar un reparto general de mercados 

con el fin de eliminar a los competidores que no esten adheri-

dos, o bien aplicar dentro del marco del acuerdo una reglament~ 

ción estricta de las actividades de cada participante por medio 

de la fijación de cuotas (22). 

Si bien la existencia de los cárteles se remonta a fines -

del siglo XIX en pleno proceso de concentración industrial, no 

es sino hasta la década de los 20's que este tipo de acuerdos -

entre industriales toma un inusitado apogeo, ya que debido al -

exceso de fuerza productiva, por causa de las ampliaciones de -

muchas industrias durante la Primera Guerra Mundial yel periódo 

inmediatamente posterior, existía el peligro de una lucha entre 

los distintos productores para mantener su posición dentro de 

determinado mercado, pero estos productores tomaron conciencia 

que las consecuencias de una guerra comercial entre ellos sólo 

conseguiría debilitarlos y optaron mejor por entablar una serie 

de alianzas entre ellos, 10 que les garantizaba mantener su paE 

ticipación en el mercado y de paso terminar con los competido-

res que no se unieran a los acuerdos. 

Como ejemplo de este sentimiento privante entre los direc

tores de las grandes compaRías estan las palabras de Lord Gowan 
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que en 1930 era presidente de la rcr "Mis colegas y yo somos a

deptos incondicionales de los acuerdos de cooperación interna-

cional. Estamos seguros de la sabiduría que es racionalizar -

nuestra industria a escala mundial. Preferimos cooperar en VeZ 

de entablarnos en una competencia desastroza ... los empresarios 

ingleses creen sinceramente en las virtudes de una organización 

racional del mercado mundial" (22). 

Así durante los años de la depresión son firmados una se-

rie de acuerdos entre grandes productores para dividirse las zo 

nas de venta de sus productos, por ejemplo la rcr británica, la 

ig Farben alemana y la Du Pont y Allied Chermical norteamerica

nas firman un acuerdo conserniente a la industria química, la Ge 

neral Electric y la A E G alemana en aparatos electrónicos y no 

puede dejar de mencionar el cártel formado en aquel entonces 

por la Shell, Anglo Persian (actualmente British Petroleum) y -

Standard Oil de Nueva Jersey en el sector petrolero, en donde -

acordaron coordinar sus intereses fuera de Estados Unidos y Eu

ropa, compartir mercados y recursos, los miembros también acor

daron imponer precios comunes y no quitarse mutuamente los 

clientes, incluso en cierto momento llegaron a aprobar una coor· 

dinación en la publicidad y decidieron someter sus planes indi

viduales a un comité conjunto. 

Sin embargo en la mayoría de los casos los cárteles tuvie

ron (y tienen) poco éxito, pues todas las empresas tienen siem-

pre más interés en conseguir su ventaja individual a la del 

acuerdo y siempre fue más fuerte la propia conveniencia que el 

espíritu de cooperación cuando hubo que decidirse entre c~nse-

guir una venta o atenerse a lo establecido en el cártel, tam- -

bién se demostró la imposibilidad de crear una serie de reglas 

lo suficientemente duras para asegurar su cumplimiento en situ~ 

ciones prósperas y en las malas que a si no comprometieran la -

independencia de cada empresa. 
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Otra debilidad que restaba efectividad a los cárteles es -

que en aquel entonces las empresas no estaban lo suficientemen

te interrelacionadas entre sí como para que la administración -

central pudiera tener control absoluto sobre las filiales por -

lo que algunas veces éstas con el fin de conseguir mayores ga-

nancias realizaban prácticas contrarias a los lineamientos e in 

tereses del cártel de que era miembro la empresa matriz. 

"A ~esar de todos los defectos los cárteles fueron un paso 

para la evolución de la empresa trasnacional de hoy en día, al 

proporcionar a los empresarios cierta experiencia en el terreno 

de la competencia internacional, así como cierta comprensión de 

las diferencias nacionales y de las necesidades de modificar la 

conducta económica, a fin de tener éstas en cuenta. En vez de 

pensar ante todo en abastecer sus mercados nacionales y expor-

tar los excedentes se acostumbró a abordar los problemas de sus 

industrias partiendo de una base mundial" (23). 

2.3. Consolidación de la Empresa Trasnacional. 

Debido a la desastroza situación en que se encontraba la -

economía de la mayor parte de los países al finalizar la Segun

da Guerra Mundial se vió en la necesidad de crear nuevas bases 

para el desarrollo de las relaciones económicas y que permitie

ran superar los estragos traídos por la guerra, para lo cual se 

convoca a la célebre Conferencia de Bretton Wood (New Hampshire 

E.U.A.) que se realizó en julio de 1944. En esta conferencia -

la supremacia de los Estados Unidos quedó claramente demostrada 

al establecer como la piedra angular de la nueva situación eco

nómica internacional el proyecto norteamericano (Plen \Vhite). 

Es aquí donde se crea Fondo Monetario Internacional (F.M.I.) c~ 

yas funciones serían: Fomentar la cooperación monetaria y la -

estabilización de la circulación monetaria mundial, ayudar a re 

guIar la balanza de pagos de los países miembros, promover la -
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expansión armónica del comercio, evitar el uso de devaluaciones 

competitivas, crear un sistema multilateral de pagos en materia 

de operaciones corrientes, limitando y eliminando las restric-

ciones monetrias con respecto al dólar, además se establece que 

la base del nuevo sistema financiero internacional sería el Pa

trón de Cambio Oro (Gold Exchange Standard) mediante el cual 

las reservas monetarias estarían compuestas por oro y dólares 

principalmente. 

También en esta reunión surge el Banco Internacional de Re 

construcción y Fomento (B. l. R. F.), más conocido como Banco -

Mundial que siguiendo los pasos del FMI sirve también para ayu

dar a la consolidación del nuevo sistema financiero, tenía ori

ginalmente el objetivo de proporcionar fondos para la recons- -

trucción de las economías erosionadas por la guerra. 

Poco después es creado el Acuerdo General sobre Aranceles 

y Comercio (G A T T) que va a fomentar el mayor intercambio co

mercial entre sus miembros en base a la cláusula de la nación -

más favorecida y luchará por suprimir las barreras que son im-

puestas al libre comercio entre las naciones. 

Estas tres instituciones son claves par entender el gran -

desarrollo que tienen las Empresas Trasnacionales (en especial 

las de Estados Unidos) desde fines del conflicto bélico, ya que 

estas instituciones - y toda la nueva estructura económica en -

general abonan el terreno para estas empresas y la inversión e~ 

tranjera directa al acabar con las pOlíticas que limitaban su -

desarrollo y que eran comunes antes de la guerra. 

Así la desconfianza monetaria ylas restricciones a las in

versiones fueron paliadas con el FMI, gracias al GATT, a la eli 

minación de las barreras arancelarias y a la promoción del co-

mercio internacional las empresas pueden establecer plantas in-
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terrelacionadas en distintos países a diferencia del estableci

miento de fábricas para satisfacer las necesidades de un merca

do. 

Con este nuevo marco las empresas de Estados Unidos esta-

ban en la mejor situación para aprovechar la nueva coyuntura p~ 

ra ampliar sus operaciones en el exterior, pues a diferencia de 

las empresas europeas sus plantas no habían sido destruídas yla 

fuerza del dólar les permitía el comprar empresas en el extran

jero a un precio irisorio, y por últímo son objeto de una fuer

te presión pOlítica para que en el seno del Programa de Recupe

ración Europeo (Plan Marshall) ayuden a reactivar las economías 

de los países de Europa Occidental, ya que en forma velada den

tro de este Plan se establecía el aumento de la participación -

de las empresas americanas ya que la mayoría de los insumas que 

se requerían debían de adquirirse a compañías norteamericanas ~ 

(24) • 

Por su parte la compañías europeas se vieron en un primer 

momento impedidas a invertir en el extranjero por la falta de -

divisas que padecía la mayoría de los países desde que finalizó 

la guerra y que duró hasta casi finalizar la decada de los 50's 

por eso si alguna empresa europea pretendía invertir en el ex-

tranjero tenía que pedir permiso a su gobierno y apoyar la peti 

ción con pruebas irrefutables que demostraran que la inversión 

promovería las exportaciones de su país. Esta situación se 

mantuvo hasta alrededor del año de 1960 en el que la recupera

ción europea estaba terminada y volvieron a ser conver±ibles 

las divisas al comprobar que la escasés de dólares había lleg~ 
do a su fin. 

América Latina mientras tanto vivía la epoca dorada del 

proceso de sustitución de importaciones en el que se daba carta 

abierta al capital extranjero que quería invertir, y era presi-
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samente esta región donde ponían sus ojos los capitalistas para 

hacer sus inversiones, pero posteriormente Europa fue la prefe

rida para invertir y así para 1950 América Latina absorbía el -

30 por ciento de la inversión directa norteamericana, en 1960 -

el 26% y en 1970 el 19% en cambio Europa en 1950 absorbía el 

14% en 1960 el 21% y para 1970 el 31% (25). 

Como es obvio las primeras empresas en correr el riesgo de 

invertir en el extranjero fueron las grandes compaffías que ya -

contaban con fuertes intereses desde antes de la guerra. En un 

primer momento las inversiones fueron de un gran carácter mono

lítico como lo demuestra que para 1960 el 40% de las inversio-

nes directas estadounidenses en Francia, Gran Bretaffa y Alema-

nia perteneciera a sólo tres empresas la Exxon, la Ford y la Ge 

neral Motors y que conjunto dos terceras partes de la inversión 

norteamericana en Europa Occidental era propiedad de veinte em

presas (26). 

Sin embargo a medida de que la economía europea volvía a -

tomar fuerza fue cada vez mayor la cantidad de empresas de Est~ 

dos Unidos que decidían invertir en Europa. La situación del -

mercado interno en norteamérica también influyo grandemente en 

esto pues el boom de postguerra estaba llegando a su fin y los 

mercados de productos como automóviles, instalaciones y maquin~ 

ria especializada, electrodomésticos, petróleo, etc., parecían 

haberse saturado en Estados Unidos y el aumento en las ventas -

era muy difícil, por lo que el nuevo mercado que esta dandose 

en Europa parecía una buena salida para este problema. 

Con ello la novedad dentro del mundo empresarial norteame

ricano fue la de invertir en Europa, y como dijo un ejecutivo -

"Nuestros competidores se estaban estableciendo en el extranje

ro y teníamos que cobrar una ventaja inicial en un mercado po-

tencialmente rico o que adquirieran una fuerte posición en un -
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mercado importante, lo que pondría en peligro nuestra posición 

en el mercado" (19). Así el boom de las trasnacionales estado

unidenses fue como una bola de nieve que al ir arrastrandose va 

creciendo, ya que en un principio las grandes empresas obtenían 

buenos dividendos lo que hizo que otras empresas (más pequeñas) 

también empezarán a invertir en el exterior y por último debido 

a que tantas empresas invertían en el extranjero las más recias 

se vieron obligadas a hacerlo o correr el riesgo de quedarse 

atrás y ~star en desventaja con sus competidoras. 

Sin embargo este boom de la inversión extranjera directa -

de los Estados Unidos (y la enorme sangría de dólares que repr~ 

sentaba) al complementarse con otros problemas de la economía -

de ese país originó un extraordinario déficit en su balanza de 

pagos que a su vez ejerce una presión sobre el dólar (que tenía 

una paridad fija de 35 dólares por onza de oro) y que conducirá 

al inicio de la crisis del dólar que posteriormente llevaría a 

Nixon a declarar la incombertibilidad del dólar en oro, pero en 

los 60's se intentó frenar esta incipiente crisis al anunciar -

Johnson un programa que pretendía equilibrar la balanza de pagos 

de Estados Unidos y que incluía controles a las exportaciones -

capitales, restricción a los prestamos y gastos gubernamentales 

en el extranjero, reducción de las inversiones en el exterior y 

la atracción de capitales (tanto extranjeros como la misma re-

patriación de los eurodólares) a Estados Unidos. 

Con esto se hizo claro que la total supremacía económica -

de los Estados Unidos estaba llegando a su fin y que a partir -

de entonces tenía que compartir la hegemonía con Europa y el J~ 

pón cuyas economías en cierta forma gozaban de mejor salud que 

la del coloso. 

Es en este sentido que las empresas europeas y japonesas a 

partir del segundo lustro de los sesentas tienen una rápida ex-
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pansión en sus actividades en el exterior, así con datos hasta 

1970 más de la mitad de las filiales de las empresas trasnacio

nales de estos países se establecen en ese lustro (1965 - 1970) 

Alemania 53%: Francia 67%: Bélgica 53%: Holanda 55% y Japón 62% 

(27) (ver cuadro). 

En el caso de Europa el desarrollo de sus empresas se debe 

en gran medida a la tendencia a fusionarse que tuvieron sus em

presas en el marco del proceso de integración económica (como -

lo es la Comunidad Económica Europea y la Asociación Europea de 

Libre Comercio) que abre las puertas de un mercado más amplio -

pero también a una mayor competencia, por lo que para hacer 

frente al potencial de las empresas trasnacionales americanas -

las empresas europeas emprendieron el camino de fusionarse en-

tre sí, lo que les ha permitido no sólo defender sus mercados -

de la invasión americana, sino desarrollar una pOlítica empres~ 

rial semejante a la de aquellas en lo que a internacionaliza--

ción se refiere. 

En el caso japonés en cambio se vio favorecido por cierto 

aislamiento que unijo a la derrama de dólars a partir de 1950 -

(y la guerra de Corea) le permite lograr la organización neces~ 

ria, en las grandes organizaciones empresariales o Zaibatzu, p~ 

ra adquirir y adaptar a las condiciones locales las tecnologías 

occidentales, así las empresas japonesas apoyadas en la ampli-

tud del mercado interno y en una estrategia industrial de largo 

plazo dirigida a competir en los mercados internacionales puede 

abruptamente irrumpir en el panorama económico mundial como el 

tercer polo industrial de occidente, como prueba de este desa-

rrollo de la industria japonesa en 1952 las exportaciones japo

nesas constituían sólo el 1% del total de las exportaciones mun 

diales, para 1970 ya era el 6% y en los ochentas ya superó con 

creces el 10%. 
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Finaliza aquí el recuento histórico del desenvolvimiento -

de las empresas trasnacionales para dedicar los próximos capít~ 

los al estudio de como operan en la actualidad en el mundo y en 

México. 
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CUADRO 2.3.1 EVOLUCION TEMPORAL DEL ESTABLECIMIENTO DE FILIALES. 

Proporción del número de filiales existentes en la actualidad establecidas en cada periodo 

Alltes 1914 1914-1945 1946·1958 1959·1964 1965-1970 'ioTa/al 

Alemania 5.7 13.1 14.0 14.3 47.0 100 
Francia 1.8 6.5 10.2 14.5 53.0 100 
Italia 1.6 8.9 22.2 30.0 67.0 100 
Bélgica y Luxemburgo 7.7 18.8 11.9 8.4 37.0 100 
Holanda 2.9 14.3 9.4 18.2 52.6 100 
Suecia 2.9 28.8 12.9 13 .4 55.0 100 
Suiza 12.0 21.4 11.8 16.4 41.0 100 
Japón 0.0 8.6 4.1 25.4 38.0 100 
Canadá 1.1 22.0 16.3 24.9 62.2 100 
Estados Unidbs 1 2.5 17.5 23.0 39.0 35.0 100 
Gran Bretaña 2.4 11.0 13.9 26.0 18.0 100 

n.d. No están disponibles los datos. 
1 Hasta 1%7. 

¡';versióll directa lotal e . . 
1971 recllmelllo 

Miles de 
millones 

de dólares 

24.0 
7.3 
9.5 
3.4 
3.3 
3.6 
3.5 
6.8 
4.5 
5.9 

86.0 

anl/al. 
1"versión 

Parti- directa 
cipaciórl 1967-1971 

14.5 11. 8 
4.4 15.8 
5.8 15.7 
2.0 14.6 
2.0 15.2 
2.2 17.6 
2.1 n.d. 
4.1 13.1 
2.7 23.2 
3.6 13.7 

52.0 8.7 

FUENTE: Elaborado en base a Tlle World's M,,zlitla/ional Enterl"ise, 1973 (w~1E en lo sucesivo) y MLlltillatiO/wl Corporatiolls ill 
lVorld Developmen/, ONU, 1973. 

Tornado de: Fajnzylber, op cit, p 38. 
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III LAS EMPRESAS TRASNACIONALES EN LA ECONOMIA MUNDIAL. 



3.1. Situación actual de las empresas trasnacionales. 

Durante los últimos años las empresas trasnacionales se 

han visto poseedoras de una importancia y un poder económico 

inimaginable hace unas cuantas décadas lo que ha obligado a que 

estas empresas tengan que llevar a cabo constantes transforma-

ciones en su manera de operar para hacer frente a su nueva rea

lidad. Paralelamente a esto también han tenido que enfrentar -

fuertes presiones por parte de muchos gobiernos (de paises tan

to desarrollados como en vias de desarrollo) a fin de evitar 

que las empresas trasnacionales adquieran una importancia econQ 

mica tal que pudieran poner en entredicho la capacidad soberana 

de los estados. 

Para ilustrar la gran importancia económica que las trasna 

cionales han adquirido basta con hacer alusión a un estudio - -

(28) en el cual se menciona que de las cien entidades económi-

cas más grandes del mundo, comprendiendo estados-nación 'Y empr~ 

sas trasnacionales, estas últimas lograron ocupar 42 posiciones 

ubicandose en el número 22 en orden de importancia del PNB o 

las ventas anuales, según sea el caso, la firma estadounidense 

Exxon, cuyas ventas anuales fueron un poco menor que el PNB de 

paises como Suiza, Arabia Saudita o Bélgica ysuperior al de 0-

tros paises como Checoslovaquia, Sudafrica, Austria o Venezuela 

(vease cuadro 3.1.1.). 

A pesar de que como reflejan los datos anteriores y que en 

función a algunos términos económicos (como volumen de ventas, 

generación de empleos, etc.,) algunas empresas trasnacionales 

pudieran considerarse más importantes para la economia interna

cional que varios paises en desarrollo y sobre todo que los pai 

ses del llamado cuarto mundo o paises menos avanzados como Ban

gladesh, Comores, Etiopia o Haiti entre otros, las empresas 

trasnacionales se encuentran muy lejos de poderse convertir en 
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CUADRO 3.1.l. 

Economía de cien naciones:Estado y empresas transnacionales 

Entidad PNB o Entidad P.YB o 
Rango económica venIas· Rango económica venias-

1 EUA 2946.0 26 Indonesia 79.2 
2 URSS 1259.9 27. Austria 77.6 
3 Japón 1 185.4 28 Nigeria 76.2 
4 Alemania Occ. 829.9 29 Argentina 72.2 
S Francia 685.3 30 Turquía 70.1 
6 Inglaterra 510.2 31 Dinamarca 66.9 
7 Italia 391.2 32 Corea del Sur 66.1 
8 R.P. China 297.4 33 Venezuela 65.0 
9 Canadá 275.9 34 Yugoslavia 62.8 

10 Brasil 267.5 35 General Motors '60.0 
11 España 214.3 36. Mobile 60.0 
12 India 179.5 37 Noruega 57.7 
13 Holanda 167.4 38 Rumania 57.2 
14 Australia 165.1 39 British Petroleum 52.2 
15 México 160.2 40 Finlandia Sl.2 
16 P!Jlonia 153.2 41 Texac;o 47.0 
17 Suecia 123.4 42 Taiwán 44.6 
18 Alemania Oro 121:7 43 Grecia 42.9 
19 Bélgica 118.0 44 Argelia 41.9 
20 A. Saudita 117.2 45 Bulgaria . 39.3 
21 Suiza 111.5 46 Filipinas 39.2 
22 Exxon 97.2 47 Emiratos Arabes 38.5 
23 Checoslovaquia 86.4 . 48 Ford 37.1 
24 R.D. Shell 82.3 49 Tailandia 37.0 
25. Sudáfrica 81.7 50 Iraq 36.7 

51 Colombia 36.4 .76· -Marruecos 19.9 
52 Sta. Oi! (CA) 34.4 77 Elfaquitaine . 19.7 
53 IBM 34.4 78 Petroven 19.7 
54 Dupont .. 33.3 79 Fiat 19.6 
55 Kuwait 31.4 80 Petrobras 18.9 
56 Paquistán 29.6 81 Pemex 18.8 
57 ENI 29.4 82 Irlanda 1·8.7 
58 Chile 29.4 83 US Steel 18.4 
59 Gulf Oil 28.4 84 Occidental 18.2 
60 Hong Kong 28.4 85 Phillips 17.1 
61 Egipto 28.2 86 Volkswagen 16.8 
62 Std. Oil (IND) 28.1 87 D. Benz 16.3 
63 Malasia 27.3 88 Nissan 16.3 
64 G. Electric 26.5 89 Renault 16.2 
65 Arco 26.5 90 Siemens 16.0 
66 Libia 26.2 91 lIT 16.0 
67 Portugal 24.7 92 Matsushita 15.7 
68 N. Zelanda 24.3 93 Toyota 15.7 
69 Unilever 24.1 94 Phillips Pe!. 15.7 
70 F. Petroles 22.8 95 Hitachi 15.5 
71 Hungría 22.5 96 Sun 15.5 
72 Israel 22.4 97 Hoechst 15.3 
73 Perú 21.5 98 Tenneco 15.2 
74 Kuwaitpetrol 20.6 99 Nippon 15.2 
75 Shell Oil 20.1 100 Bayer 15.0 

Datos de 1983 tomados del infonne anual del Banco Mundial, la revista For. 
tun" y el Almanaque de Dow Jones . 

• Cifras en miles de millones de dólares. 
FUENTE: Barry HUKh~, Worldfuturcs,op. cit. 

Tomado de Armando Labra, po. ci t., p. 40 - 41 
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verdaderos sujetos de derecho internacional o de atentar direc

tamente contra la existencia de los estados- nación como lo han 

vislumbrado algunos autores, ya que requieren de la existencia 

de éstos para garantizarles circunstancias tales como el dere-

cho a la propiedad, la libre transportación de mercancías, etc. 

sin los cuales las trasnacionales no pudieran desarrollar sus -

actividades. 

Hay que aclarar quesi bien es cierto que las empresas tras 

nacionales no atentan contra la existencia de los estados-na- -

ción, muchas veces estas empresas no tienen empacho en ayudar a 

la inestabilidad de determinado gobierno que consideran que ti~ 

nen una tendencia perjudicial para el desenvolvimiento de las -

operaciones de la compañía en el país, quizás el caso más cono

cido sobre la actitud de las trasnacionales para ayudar al de--

rrocamiento de un gobierno es el caso del golpe de estado en 

Chile en 1973 y la caída de Salvador Allende, en la cual la 

International Telegraph & Telephone (ITT) jugó un significativo 

papel para conseguir la desestabilización del país que posibili 

taria el mencionado derrocamiento de Allende y la toma del po-

der por parte de Augusto Pinochet, cuyo gobierno ha estado muy 

pendiente enno contrarear los intereses de esta y otras empre-

sas trasnacionales en Chile. 

Pasando a otro aspecto importante de la situación actual -

de estas empresas es importante señalar que durante la última -

década las trasnacionales han mantenido una fuerte tendencia a 

ampliar constantemente, y de hecho en forma más rápida, sus ac

tividades en el exterior en comparación con las operaciones que 

realizan en el interior de su país sede. 

En una muestra realizada con las principales empresas tra~ 

nacionales de diversos países se pudo apreciar que las activid~ 

des de estas en el exterior aumentaron en relación con las ope-
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raciones internas, durante el periódo de 1970 - 1981, en forma 

general, la relación entre las ventas de las filiales estableci 

das en el exteriory las ventas totales aumentó de aproximadameQ 

te el 30% en 1971 al 35% en 1976 hasta lograr que en 1980 el 40 

por ciento de las ventas totales de las empresas trasnacionales 

que conforman la muestra fuesen originadas por las filiales en 

el extranjero de estas (29). 

Estos datos ponen en relieve varias características impor

tantes que estan convirtiéndose en regla de conducta de las em

presas trasnacionales en vista al siglo próximo. Por una parte 

cada vez es más claro el carácter trasnacional de estas empre-

sas, lo que bien a reforzar la tendencia hacia la globalización 

o universalización de la producción, en virtud de la cual las -

plantas productoras se situan en las zonas que presentan condi

ciones más favorables desde el punto de vista de los costos de 

producción, por lo que no es de extrañar que cada vez sea más -

común (y todo apunta aque esta será la regla en el futuro) que 

una diversidad de productos sean elaborados con componentes fa

bricados en diversas partes del mundo. 

El caso más ilustrativo de la situación antes descrita, 

que es en gran medida propiciada por el constante desenvolvi- -

miento del potencial de las empresas trasnacionales, es el caso 

de la industria automovilística mundial, en donde la internaciQ 

nalización de la producción no es una posibilidad del futuro, -

sino que es una realidad palpable mediante la proliferación de 

plantas industriales en diversos países las que en muchos casos 

no estan abocadas a elaborar un vehículo completo para su merc~ 

do, sino sólo ciertos componentes cuyos costos de fabricación -

son menores por las condiciones prevalecientes en el lugar don

de se situan las nuevas plantas productoras. 

Esto ha traído consigo la elaboración de "autos mundiales" 

50 



que estan conformados por componentes fabricados en una diversi 

dad de países, existen muchos ejemplos de este proceso como son 

los casos de Ford Escort que es ensamblado en Estados Unidos, -

Inglaterra y Alemania con piezas hechas en España, Italia y Br~ 

sil, la firma alemana VolksWagen suministra motores para los c~ 

rros Omni/Horizont de la Dodge, La Mitsubishi a su vez fábrica 

en Japón motores para los modelos Dodge Colt de Chrysler, Champ 

y Saphoro de la Plymouth que hecha en los Estados Unidos la 

Volks Wagen construye en Estados Unidos vehículos con una serie 

de componentes de procedencia mexicana y brasileña, y las filia 

les de Chrysler, Ford y General Motors establecidas en México 

mandan una considerable parte de su producción de motores y 

otras autopartes a las casas matrices en Estados Unidos a fin -

de que se monten en chasises producidos en aquel país. 

Este proceso de internacionalización de la producción im-

plica un aumento en los flujos de inversiones extranjeras dire~ 

tas mediante los cuales las empresas trasnacional~s amplían su 

capacidad de producción en un país determinado, ya sea abriendo 

directamente una nueva filial, comprando alguna empresa local -

ya instalada o bien relacionandose con alguna empresa local. 

Así los datos relativos a las corrientes de inversión extranje

ra directa de finales de los setentas y principios de los 0- -

chentas arrojan un crecimiento de esta, a pesar que durante 

parte de este lapso las economías de occidente tuvieron que ha

cer frente a una recesión económica que en otras circunstancias 

habría conducido a un importante declive del monto de inversión 

extranjera directa. 

Sin embargo esto no ocurrió, sino que la salida de capita

les destinados a alguna actividad productiva siguió aumentando, 

aunque con un ritmo menor que en el pasado, pero registrando un 

mayor crecimiento que los indices de inversión interna de los -

países desarrollados. En el periódo 1978 - 1980 el ritmo de 
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crecimiento de las corrientes de inversión entre los países de

sarrollados (alrededor de 26 mil millones de dÓlares) (30), 

Otro de los resultados que ha traído la constante interna

cionalización de la producción es el que se esten diversifican

do los orígenes y los destinos de las corrientes de inversión -

extranjera, los cuales tienen su origen un 95% en países de la 

OCDE y aproximadamente tres cuartas partes tienen como destino 

también fos países de la OCDE, sin embargo hay un considerable 

descenso en la participación de Estados Unidos como origen de 

dichas corrientes llegando a participar con menos de la mitad 

del total (la cifra más baja desde fines de la segunda guerra -

mundial) en contraparte de esto hay un aumento en la participa~ 

ción de Canada, Alemania Federal y Japón como origen de inver-

sión extranjera. Al mismo tiempo la participación de Estados -

Unidos como receptor de capitales ha ido en aumento hasta lle-

gar a absorber una tercera parte del total convirtiendose a la 

vez en la principal fuente y mayor receptor de inversión extrart 

jera directa (31). 

Los datos anteriores ponen en evidencia de que a pesar de 

que aún el principal interés de las empresas trasnacionales es

ta centrado en los países desarrollados (en los que por su alto 

nivel de ingreso proporcionan mayores beneficios a las trasna-

cionales) poco a poco estas empresas estan ampliando sus opera

ciones en países en desarrollo, a fin de aprovechar en la medi

da de lo posible, el potencial que representan estos países co

mo fuente de materias primas, mano de obra barata, paraísos fis 

cales'e incluso como un probable mercado importante. 

La atención que actualmente estan poniendo las empresas -

trasnacionales en los países en desarrollo (o por lo menos en -

algunos de ellos) hay que inscribirla en la denominada "nueva -

división internacional del trabajo" que en términos generales 
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presupone una recomposición a un mediano plazo del rol que cada 

país desarrolla en la actual división internacional del trabajo 

Algunos especialistas consideran que en esta nueva división in

ternacional del trabajo los países desarrollados abandonaran 

paulatinamente las industrias tradicionales (como automotriz, -

mecánica, del acero, etc.) para abocarse a desarrollar las in-

dustrias de punta (como informática, industria espacial o biog~ 

nética, etc), las cuales por cierto también estan controladas -

por empresas trasnacionales, en este esquema una serie de paí-

ses en desarrollo (como pueden ser los NIC's, Brasil, Argentina 

y México etre otros) serían los receptores principales de las in 

dustrias tradicionales, las cuales en la mayoría de los casos -

estarían bajo el control de las trasnacionales que así acrecen

tarían su importancia económica. 

Aunque existen cierto concenso de que esto más o menos se

rá la tónica para el siglo XXI, no dejan de ser meras conjetu-

ras, por lo que volviendo a la situación actual de las trasna-

cionales podemos ver que estas muestran gran interés por algu-

nos países en desarrollo como lo demuestra el alto grado de con 

centración en el destino de las corrientes de inversión extran

jera directa que va hacia los países en desarrollo, donde seis 

de ellos reciben entre el 50 y el 75% del total, mientras que 

la mayor parte de los países en desarrollo (yen especial los -

países de bajos ingresos) no han sido capaces de atraer sumas -

de capitales o corrientes de tecnología importantes, así pues 

la contribución de las empresas trasnacionales al fortalecimien 

to de la capacidad industrial y tecnológica de los países en de 

sarrollo y al crecimiento de sus exportaciones ha pasado por -

alto a los más necesitados de recursos del exterior: los paí-

ses más pobres. 

Por último, antes de pasar a estudiar el impacto de las e~ 

presas trasnacionales en el comercio mundial es conveniente de-
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tenerse brevemente a estudiar el papel que juegan las trasnaciQ 

nales como agentes del desarrollo que es uno de los puntos más 

espinosos y controvertidos en los que se ven envueltas las ero-

presas trasnacionales. 

El enorme poder económico que tienen las trasnacionales, -

así como su privilegiada posición para conseguir financiamiento 

tecnología de vangurdia o nuevas técnicas administrativas han -

hecho que las empresas trasnacionales sean vistas en algunos -

países en desarrollo como unimpQrtante factor que coadyuve a su 

desarrollo, aunque al contrario otros países las han considera

do como la forma más moderna y sofisticada con que cuentan los 

países desarrollados para continuar con la dominación sobre -

los países en desarrollo. 

Estas posiciones contrarias tienen su origen en no valorar 

adecuadamente que el impulso económico que puden generar las e~ 

presas tranacionales es sustancialmente diferente a la concep-

ción que de desarrollo económico tienen los gobiernos de los -

países en desarrollo, el cual esta basado en una concepción po

lítica, económica y social que pretende redistribuir el ingreso 

generado en el país de tal manera que las clases marginadas no 

esten completamente des protegidas y puedan eventualmente incor

porarse en buenas condiciones al proceso productivo con lo cual 

se busca cierta equidad en la distribución del ingreso. 

En cambio laempresa trasnacional y otros grupos de fuerte -

poder económico buscan el desarrollo del país pero motivados 

por el afán de lucro que implica recompensar a quienes contrib~ 

yen en el proceso productivo en proporción directa al aporte 

que realizarón, con lo que se pretende ir ampliando el poten- -

cial productivo, en otras palabras pretenden el crecimiento de 

la economía a fin de conseguir mayores beneficios. 
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Por eso el confiar a las empresas trasnacionales un impor

tante papel en la promoción del desarrollo económico puede oca

sionar que este sea sumamente irregular, ya que el objetivo de 

éstas no es lograr la transformación de la economía del país 

huésped explotando las ventajas que posee (especialmente tecno

logía) sino explotar en su beneficio la situación existente en 

una país. No es de esperar que las compañías inviertan en in-

vestigaciones para crear nuevas técnicas apropiadas a la situa

ción típica de un país en desarrollo, situacion c~racterizada -

por escasez de capital y abundancia de mano de obra no califica 

da, sino lo que hace es buscar las formas más eficaces y econó

micas para adaptar la técnica que ya posee que fue creada para 

circunstancias de abundancia de capital y mano de obra especia

lizada que priva en los países desarrollados. 

Con lo cual las empresas trasnacionales originan la más de 

las veces un crecimiento económico no acorde a la realidad so-

cial y económica de los países en desarrollo por estar inspira

do ensu beneficio propio, aunque también hay que decir que hay 

a veces (en condiciones especiales) estas empresas pueden re~ 

lizar una valiosa contribución al desarrollo de los yaíses como 

es el caso de Corea y Taiwan en donde una acertada política gu

bernamental posibilitó sirvieran para impulsar la industrializ~ 

ción de esos países y luego se compenetraran con la realidad de 

esos países. 
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3.2. Las empresas trasnacionales en el comercio mundial. 

Entre las características más destacadas que han ido adqui 

riendo las empresas trasnacionales a lo largo de su desenvolvi

miento y constante crecimiento esta la de irse convirtiendo en 

el agente más importante del comercio mundial, los cual es pro

ducto de dos razones mutuamente complementarias. 

Por~na parte hay un crecimiento "natural" en las opera-

ciones de comercio exterior de las trasnacionales, ya que al ir 

aumentando el tamaño de estas empresas, también (yen la mayo-

ría de los casos en forma proporcional) va en aumento el volu-

men de intercambio comercial internacional, por lo que no es de 

sorprender que las grandes compañías industriales sean al mismo 

tiempo las grandes compañías importadoras y exportadoras pero, 

a este aumento natural en el volumen del comercio exterior de -

las empresas trasnacionales hay que añadirle el importante efe~ 

to que en los últimos años ha tenido el alto potencial de inter 

nacionalización del proceso productivo, que es una práctica 

usual en estas empresas, y que propicia que el volumen de su co 

mercio mundial haya crecido bastante al hacer que estas empre-

sas se compren a si mismas lo que hace que gran parte del comer 

cio internacional de las trasnacionales tenga un cáracter espe

cial al estar gran parte del mismo fuera de realidad del comer

cio libre internacional. 

3.2.1. El Comercio intra-firma. 

Para poder comprender la importancia real de las empresas 

trasnacionales en el comercio internacional es necesario especi 

ficar que estas realizan sus operacioes de comercio internacio

nal mediante dos formas diametralmente opuestas que le conceden 

características y ventajas que sólo pueden obstentar este tipo 

de empresas, ya que por una parte lleva a cabo operaciones co--
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merciales en el que podemos llamar mercado "libre" o "competit! 

va" internacional el cual se realiza entre las empresas trasna

cionales y otras entidades económicas independientes, mientras 

que por otro lado también lleva a cabo el comercio cautivo, in

traempresa o intra firma (los tres nombres alusión al mismo fe

nómeno) que es realizado en el seno de la misma compañía, y que 

esta determinado en cuanto a su volumen, estructura y precio 

por criterios normados en la estrategia global para el conjunto 

de las actividades de la empresa a nivel mundial. 

Estas dos formas de llevar a cabo actividades de comercio 

internacional presentan sustanciales diferencias en cuanto a m~ 

diosy fines, ya que el comercio "competitivo" est~ sujeto a las 

leyes de la oferta y la demanda, en donde el proveedor pretende 

colocar sus mercancías al precio m~s alto posible a fin de obt~ 

ner las mayores ganancias y el comprador en cambio pretende el 

precio m~s reducido posible, contrariamente a esta situación en 

el comercio internacional que se desarrolla dentro de una misma 

empresa esto no ocurre al actuar la empresa al mismo tiempo co

mo comprador y vendedor por lo que su objetivó es perseguir la 

maximización del beneficio obtenido en ambas acciones con vista 

a la operación global de producción, comercialización, financi~ 

miento y distribución. 

Desde esta perspectiva el comercio intra empresa se con- -

vierte en un importante mecanismo con que cuentan las empresas 

trasnacionales para poder redistribuir costos y beneficios en-

tre las plantas que tiene establecidas en los diversos países -

en que opera, a fin de reducir el impacto de los regímenes tri

butarios y aduaneros, las restricciones cuantitativas a remesas 

de utilidades, los desequilibrios causados por bruscas modific~ 

ciones a la paridad de las divisas de los países e incluso para 

evitar los problemas de imagen asociado a la obtención de elev~ 

dos margenes de rentabilidad en un país. 
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Todo lo anterior explica el hecho de que el valor de las -

mercancias registrado dentro del comercio intraempresa sea nota 

blemente diferente del precio del mercado competitivo, ya sea -

mayor o menor según convenga a la trasnacional par obtener maYQ 

res ganancias globales, para esto las distintas plantas produc

toras establecidas en varios países procedan a una sistemática 

sobrefacturación de las importaciones y/o una subfacturación de 

sus exportaciones (o viceversa) lo que da origen a los llamados 

"precios "de transferencia" que rigen las operaciones de comer-

cio exterior al interior de la empresa trasnacional, adicional

mente cuando se considere conveniente las empresas filiales o -

la casa matriz puede hacer uso de las grandes ventajas que les 

concede estos precios de transferencia (por la disminución arti 

ficial de los costos) al permitirles subsanar el efecto negati

vo de la pérdida temporal de capacidad competitiva de determin~ 

dos productos, lo trae por consecuencia que en el corto y medi~ 

no plazo le resulte más fácil a las trasnacionales resolver la 

pérdida de competitividad de sus productos en el mercado abier

to a fin de permitirles la completa utilización de su capacidad 

instalada y en la prolongación del periódo durante el cual pue

den seguir disfrutando de posiciones monopólicas en un determi

nado mercado y en deterioro directo de la capacidad de competir 

con estas de las empresas locales que no pueden disfrutar de es 

tas ventajas (32). 

Así, el hecho de que una parte significativa del comercio 

exterior se canalice a través del comercio intra firma constit~ 

ye una seria limitación para la formulación de políticas comer

ciales de los países huespedesytambién crean una imprecisión -

real de los indicadores empleados en la actualidad para cuanti

ficar el comercio internacional, ya que corno hemos apuntado el 

déficit o superavit en el intercambio comercial de una filial -

que más de las veces no esta sustentada en la realidad económi

ca de ésta, sino en la necesidad de toda la empresa originando 
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a su vez que la balanza comercial de un país pueda encontrarse 

seriamente de acuerdo a la cantidad de comercio intra firma que 

se realice entre las empresas trasnacionales establecidas en su 

territorio y sus filiales hermanas o casa matriz ubicadas en el 

extranjero. 

La importancia de este comercio internacional al interior 

de las empresas trasnacionales queda claramente demostrado en -

función de los datos que arroja el más reciente Censo Nacional 

de Inversiones Extranjeras de Estados Unidos (32) en el cual se 

establece que del total de las importaciones que en 1977 reali

zará Estados Unidos (152 millones de dÓlares) aproximadamente -

la mitad fue realizado por trasnacionales norteamericanas, de -

esto, alrededor del 54% (42 millones) se llevo a cabo entre em

presas trasnacionales estadounidenses y sus filiales en el ex-

tranjero, lo que representa que la casa matriz adquirió el 82% 

de las ventas de sus filiales a Estados Unidos constituyendose 

así en el principal canal de entrada de sus productos a Nortea

mérica. 

La mayor parte de las mercancías importadas intra empresa 

estuvo constituido por productos manufacturados en especial prQ 

ductos para la industria automotriz y maquinaria constituyendo 

ambas el 80% del total de productos manufacturados importados 

de las filiales a las matrices. 

En lo que se refiere a las exportaciones totales de Esta-

dos Unidos en ese mismo año (121 mil millones de dólares) apro

ximadamente el 85% (102 millones) corresponde a exportaciones -

realizadas por empresas trasnacionales estadounidenses canaliz~ 

das a través de sus filiales en el extranjero, y estas absorbi~ 

ron directamente para si más de una tercera parte del total de 

las exportaciones. Las filiales adquirieron en forma directa -

de su matriz cerca del 80 % de sus compras a Estados Unidos, --
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CUADRO 3.2.1. 

Comercio intrafirma en los exportaciones de los parses sede 

.de las grandes corporaciones induslrlole s: 

Pl'\IS Porcenlaje de 
Inlrafirma en 

comercio 
el lo 101 

de los exportaciones. 

I 
Conado 

CEE 

Europa (totol) 

Froncia 

Re pub I i e a 1: e d ero I de 

Jap¿n 

l\lem onio 

Olr05 Parses de Europa Occidental 

Buecia 

Reino Unido 

Eslodos Unidos 

Olros porsas 

TOTl\L 

39.3 

29.6 

29.7 

32.2 

34.6 

17.0 

29.8 

36. I 

29.6 

45.5 

22.8 

32.8 

T amo d o de: U.N. "Trasnotionol Corporolions in world Developmenl: 

Thir d Survey." N e w York. U.N. 1983. 43 p. 
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siendo nuevamente los productos manufacturados y en especial -

los productos automotrices y de maquinaria la parte más impor-

tante de dichas exportaciones lo que demuestra que estas dos r~ 

mas (con sus distintas industrias) son los campos sobresalien-

tes del comercio intraempresa lo que se debe a que son también 

dos de los sectores con mayor indice de internacionalización 

del proceso productivo. 

Las cifras anteriores ponen en relieves varias circunstan

cias importantes como es el preponderante papel que juegan las 

empresas norteamericanas y sus filiales en el comercio exterior 

de Estados Unidos, así como el alto grado que alcanza el comer

cio entre matriz y filiales especialmente en lo referente a los 

productos manufacturados. 

A pesar de que varios autores se han dedicado a estudiar -

el tema por las limitaciones en la información que proporcionan 

las trasnacionaies es difícil establecer en forma exacta la -

real magnitud que alcanza actualmente el comercio intra empresa 

dentro de la totalidad del comercio mundial, sin embargo como 

pudo apreciarse en el caso del comercio exterior de Estados Uni 

dos es bastante considerable sú participación, por lo cual no -

parece descabellada la opinión de la UNCTAD que calcula que por 

lo menos el 30% de todo el comercio mundial puede clasificarse 

como comercio entre partes relacionadas (33) (En el cuadro 3.2. 

1 puede verse la magnitud de este tipo de comercio en una mues

tra de países desarrollados). 

Además de la importancia especifica en lo que se refiere -

al comercio internacional; el comercio intra firma ha adquirido 

la característica de ser un eficaz mecanismo para llevar a cabo 

la transferencia no declarada de recursos financieros entre la 

filial y la matriz, ya que mediante la subfacturación de impor

taciones las trasnacionales pueden tomar ganancias y burlar los 
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requerimientos legales restrictivos vigentes al respecto en la 

mayor parte de los países. 

Un ejemplo de esto lo constituye la industria farmaceutica 

de América Latina controlada en gran parte por trasnacionales -

las cuales constantemente hacen uso de este procedimiento para 

transferir dividendos a sus matrices como lo demuestra un estu

dio de esta rama (34) en donde al estudiar el caso de Colombia 

se constató que el promedio ponderado de sobrefacturación de 

las importaciones de empresas establecidas en ese país a sus ma 

trices arroja un porcentaje del 155%, llegando algunos medica-

mentos a tener un precio mayor hasta de un 500% que el que pri

va en el mercado libre. 

Todo esto pone en evidencia la necesidad de crear reglas -

internacionales que regulen la globalidad de las actividades de 

las empresas trasnacionales a fin de evitar una importante san

gría de divisas y recursos en los países huespedes. 

Como ya apuntamos anteriormente las empresas trasnaciona-

les no realizan únicamente actividades de comercio mediante el 

procedimiento de comercio intra empresa, sino que también lle-

van a cabo una importante volumen de transacciones comerciales 

dentro del mercado competitivo mediante importaciones y export~ 

ciones con otras empresas con las que no existe ningún vínculo 

y que estan regidas por las leyes del mercado. 

Es tal la amplitud y heterogeneidad de estas actividades 

que realizar un estudio global sólo conduciría a caer en graves 

errores e imprecisiones por lo que mejor se ha optado por res-

tringir el estudio de las actividades de comercio exterior de -

las trasnacionales establecidas en América Latina. 
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3.2.2 La presencia de las empresas trasnacionales en el 

comercio latinoamericano. 

Antes de comenzar a analizar el comportamiento del comer-

cio exterior de las empresas trasnacionales establecidas en la

tinoamérica es conveniente aclarar que por lo general (y mien-

tras no se especifique lo contrario) la información dada se re

fiere a las filiales de empresas trasnacionales norteamericanas 

esto por dos motivos, por una parte estas trasnacionales son 

quienes tienen mayor presencia en la región y además porque el 

gobierno de los Estados Unidos es quien realiza los estudios 

más profundos y exactos sobre las actividades que sus empresas 

realizan en el extranjero, aunque esto último se ha convertido 

en un inconveniente puesto que la principal fuente directa de 

información y en la cual se basan casi todos los estudios sobre 

el tema es el Departamento de Comercio cuya publicación más re

ciente del comportamiento de las empresas trasnacionales en la 

región corresponde al censo de 1977 y no ha dado a conocer in-

formación al respecto más actualizada. 

Pasando al comportamiento de las trasnacionales la primera 

situación interesante de las tendencias de comercio exterior de 

las trasnacionales en la región es su bajo y decreciente parti 

cipación en el comercio internacional, ya que su principal int~ 

rés esta centrado en el mercado interno del país donde opera, -

por lo que el nivel de sus exportaciones en relación a sus ven

tas ha ido decreciendo del 41% en 1957 al 29% en 1960 y apenas 

el 16% en 1977 (ver cuadro 3.2.2.). 

El que las trasnacionales centren su atención en el merca

do local es debido a condiciones estructurales en el desarrollo 

de las economías de América Latina, ya que en la mayoría de los 

casos los países sustentaron su industrialización en la sustit~ 

ción de importaciones lo que trajo consigo el establecimiento -
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de grandes barreras proteccionistas que crearon a la larga mer

cados cautivos en los cuales las trasnacionales pOdían conse- -

guir posiciones monopolícas que les concedían grandes ganancias 

además de que por la proliferación de estos mercados cautivos -

se desalentó la competencia de productos extranjeros lo que a -

la larga ocasionó que los productos de la región perdieran com

petitividad y que las empresas trasnacionales (y locales) cada 

vez se interesaran menos en desarrollar una pOlítica comercial 

orientada al extranjero. 

Consecuencia de esta tendencia hacia el mercado interno es 

la reducida participación de las empresas trasnacionales en el 

comercio exterior de América Latina en donde su participación -

en 1977 fue de apenas una cuarta parte del total del comercio -

internacional de la región, lo cual implica que son los agentes 

económicos locales (públicos y privados) quienes lleva a cabo -

la mayor parte del comercio exterior. 

De acuerdo a dos estudios realizados por el investigador -

Eugenio Lahera (35) (36) la participación de las trasnacionales 

en las importaciones regionales fue para fines de la década pa

sada del orden del 27% y cerca del 22% de las exportaciones (-

vease cuadro 3.2.3.) existiendo una gran diversidad en el apor

tamiento que hacen a cada país, variando de menos del 10% en el 

caso de Chile hasta cerca de una cuarta parte en Brasil, ArgeQ 

tina, Perú y México del total nacional de las exportaciones. 

Con respecto a las importaciones realizan una mayor contribu- -

ción que va del 16% en el caso de Chile hasta alcanzar el 36% -

en Perú. 

Las exportaciones industriales de las empresas trasnacion~ 

les presentan una elevación respecto a la participación global 

ya que en este campo las trasnacionales llegan a generar más 

del 40% del total de las exportaciones regionales, siendo en 

64 



los países más industrializados (Brasil, Argentina y México) en 

donde las trasnacionales aportan más a las exportaciones indus

triales. Las ramas industriales en donde operan las trasnacio

nales y que tienen mayor participación en las exportaciones son 

maquinaria eléctrica y equipos electrónicos y en papel y produ~ 

tos de papel en los cuales aportaron más del 60% de las export~ 

ciones regionales. Es menor productos químicos, caucho, produc 

tos alimenticios y maquinaria no eléctrica en donde la partici

pación de estas empresas fluctua entre 18 y 24% del total. 

Dentro del comercio internacional latinoamericano existen 

tres importantes características que lo han condicionado desfa

vorablemente y que en mayor o menor medida estan presente en el 

comercio exterior que realizan las empresas trasnacionales esta 

blecidas en la región. Estas tres características son una gran 

tendencia a la concentración de mercados, en los agentes econó

micos que realizan el comercio exterior y sus productos y un dé 

ficit crónico en la balanza comercial. 

En lo que se refiere al mercado exterior de las empresas -

trasnacionales está básicamente conformado por países desarro-

lIados, siendo los Estados Unidos el mayor mercado internacio-

nal de las trasnacionales, ya que ahí se destina el 36.5% de 

las exportaciones y al resto de los países desarrollados corres 

ponde otra cifra parecida (36.9%), mientras que los países en 

desarrollo reciben apenas el 26% de las exportacione.s de las 

trasnacionales y es precisamente los países latinoamericanos 

los principales destinatarios dentro de los países en desarro--

110 e incluso llega a superar en las exportaciones de productos 

industriales en importancia a Estados Unidos como principal meE 

cado. 

En cuanto a las importaciones existe la tendencia a adqui

rir productos en el país de origen de las empresas trasnaciona-
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les llegando en la mayor parte de los países latinoamericanos a 

superar la mitad de las importaciones totales de estas empresas. 

En el ámbito latinoamericano son pocas las empresas trasn~ 

cionales que realizan importantes actividades de comercio exte

rior lo que biene a contribuir al alto grado de concentración -

del comercio internacional latinoamericano. Las diez principa

les empresas trasnacionales exportadoras del Brasil representa

ron el 28% del total de exportaciones realizadas por esas empr~ 

sas, 96% en el caso de Chile y en el ~aso de M~xico las 15 prin 

cipales trasnacionales efectuaron 52% de las exportaciones in-

dustriales y 88% de las comerciales. 

En cuanto a las importaciones para 1979, 31 empresas tras

nacionales efectuaron la mitad de las importaciones por más de 

10 millones de dólares en Brasil, en Chile 46% del total de las 

importaciones lo realizaron las diez principales trasnacionales 

del país, un puñado de trasnacionales realizaron la mayor parte 

de las importaciones de este tipo de empresas. 

Aparte hay que tomar en cuenta que unas cuantas empresas -

trasnacionales controlan la comercialización de los principales 

productos naturales exportados por los países de Am~rica Latina 

(vease cuadro 3.2.5.) 

Por último en lo concerniente a la participación de las 

trasnacionales en la balanza comercial de Am~rica Latina en t~~ 

minos generales durante los setentas fue de carácter negativo, 

ya que sus exportaciones no fueron capaces de generar ingresos 

de divisas suficientes para hacer frente a las importaciones 

que ellas mismas realizaron, esto es, que en t~rminos generales 

estas empresas contribuyeron a aumentar el d~ficit comercial de 

la región (vease cuadro 3.2.6.) 
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Sin embargo según apunta EU1eni~ Lahera su comportamiento -

no fue negativo en todos los países, lo fue en el caso de Chile 

México y Colombia a fines de los setentas, en donde, en el caso 

de Chile y México las exportaciones de estas empresas sólo sir

vieron para recuperar algo más de lo que ellas gastaron en impo~ 

taciones, en cuanto a Colombia las importaciones fueron cuatro 

veces más que las exportaciones. En cambio en Brasil y Perú las 

trasnacionales consiguieron un considerable saldo a favor de 

695 millones de dólares en el primero y 218 millones de dólares 

en el segundo. 

En la balanza comercial del sector industrial de las tras

nacionales se presenta una situación parecida, en donde, en la 

mayoría de los países como México, Colombia y Uruguay las expo~ 

taciones fueron menos de la mitad de sus importaciones, mien--

tras que en Brasil estas empresas consiguieron un superavit de 

más de 800 millones de dólares. 

Estas cifras, que si bien corresponde a la década anterior, 

ponen de manifiesto varios elementos relevantes de la particip~ 

ción de las empresas trasnacionales en el comercio internacio-

nal de latinoamerica y que hay que tomar en cuenta para hacer -

un juicio sobre la conveniencia de fomentar su establecimiento 

en la región. 

Primeramente es necesario diseñar (como de hecho lo han -

realizado recientemente los gobiernos de la región) una políti

ca que impuso el comercio exterior de estas empresas a fin de -

aprovechar la ventaja que tienen por sus nexos con países desa

rrollados. Además es necesario evitar en gran medida de lo po

sible que estas empresas en vez de ser un aporte de divisas se 

constituyan en una sangría para los países como lo fueron en la 

década pasada. 
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Estas cuestiones son difíciles de llevar a cabo en un cor

to plazo e implicarían grandes objeciones por parte de las tras 

nacionales pero el caso brasileño ha demostrado que no es impo

sible su realización. 
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CUAúR0 3.2.2. 

PAll.TICIPACION Dt. L.\S EXI'ORTAí.IO:-;E'> EN 
LA~-VL~'iTAS TO rAI L\ DE LA~ FILI ..... LE', 

DE PROPIEDAD MA',¡ .:¡ ¡ ARIA DE DIPRESAS 
TRANSNACIONALES !lE ESTADOS UNlDOS EN 

AMERIC·\ LATINA 

(Por (Unlol) 

S~Clor 1'157 )°t"i6 19G7" 1975 197b 1977 

IndtJ~(ria 4.0 ti.4 6.4 9.7 
PClróle-o 45.7" ';2.1 S4.H 437 11.9 
~fincri;a 87.1 84 4" 86,'2 453 21.0 
Comercio 33 O 37.1 27.3 29.3 29 ~ 
Total 41 O 29.'2 19.1 1.=1 [, 

Furnlc' Dcpart~tmcnlCJ de Comcr-rio de los [~t;¡rlos Unldlls. 

1966: 1975; 1977; 1978,)' 1~81 i1 (Ws fuentes Jc los cuadros 
aparecen en la bihliugr;¡fia). 

"Incluye -OtfOS, hemisferio cxcidclllal-. 
hCorresponde a la clasificación de las cxporlJcioncs ?Jrel 

SCClOf en el que opera la ,empresa lransnacional en su 
cunjuolO. 

CUADRO 3.2.3 

PARTiCIPACION DE LAS EMPRESAS TRA~S"AClO;\.\LES EN 
EL CO.'!F RClO REGIO~AL 

País 

Argentina 
Brasil 
Colombia 
Chile 
~f¿'x.ico 

Perú 
TOlal mlle~ara 
TOlal ponderado 

Brasil 
Ch.1e 
~H:xico 

Perú 
Colombia 
Total mue~an 
TOlal pond~r;:¡do 

Año 

1977 

19HO 
157i 
1979 
1977 
1978 

1930 
1978 
)97i 
1978 
1979 

íP{lT (Jr1lfOl) 

(I) 

Panlojlolción 
en ("1 1f)(JI 

n;:¡Clonal 

EXport.=JLioncs 
24.9 
2, O 
18.9 
1.6 

21.9 
23.5 

Import3~iones 

30 O 

15.~ 

25.5 
35.9 
21.6 

(2) (3) 

Panic'p;,nórl P.,TIH Ji'Ao{m 

dl"1 p;.¡i!l en C.'II ('¡ Ifll.dl 

("llotal re;":\CH~rll 

regK.n •• \ 1978 (111 00 x <, -, 
------

12.0 299 
23 .; 56 

6.0 1 13 
';.6 n 3S 

12 1 2.65 
3.6 0.R5 

61."i 13.57 
21.9Y 

24.3 -¡ 3 

5.2 (¡ ¡¡2 

13.9 3.54 
:¿.9 1114 
4.6 O.~9 

509 1369 
2689 

FlUnU: ATgemina. 1976 'i fcru. 1976) 1977: Ex.r:~i)<J¡alirJO("O; h;I";'¡(~.,'. ('n :.1" (·"(jl',r:;;.r¡r,nr .. rif" 1;;, .. ;,.') 

de propiedad rna)onl.Jrla (50~., de' C'rJlj.1TCSd'i trano;n.1cion;:¡ k!l oc 105 ESiaÓf> .. t· fIIdo!l F loCfOn í"l' ,in;,· 

das por lao; p;'Uf,cíp.acionc'i de l"S.IS fllia:rs en e1lOlal ete la 11l\"Cf\lÚlI 1I;;¡I(":¡r,I(':llaaa ~ de c":" en I.\S 

ínvcnionl.""IOlaln de la ()< •. nr pard DeL> paio;) a:1O. 1\Tao;il. '~~"O:"Lrl''''L J~~\l1: l.p: •. :;¡ili.1. '971)' CiÍI.!S 

de I .... CO\.tEX 1."'0 Mis;.! ... 19R 1 : Chile. 1979) 19RO: LahcrJ.. 19~:' lo, R \eL 19:-;:.' 4. ~,!~",:nJ. 19/fl ~ 1 ~ti-; 

Depanarnento de:' In'oe:'r:siófl fxtr;HlJC'rd 1979, PC"fI"¡, 1~17n Lahe:'ía 1:~~,J P.1TJ ¡ .. do-. : .. \ ?;O'l.C'S. jJ 

columna (2) proviene de CLPAL. Jc)RI a. Par(J ellOlal rCijlOndl. L[PAL, ¡{lBI b. ClIilcirO" ~6 '! 29. 
Tamerlo de: Eugenl¿-LQhe·ra·¿~.ot.-·P 129 .----. __ o 
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CUADRO 3.2.4. 

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE 4\S FILIALES DE PROPIEDAD 
MA YORIT ARIA DE EMPRESAS TRANSNACIO:"IALES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS EN AMERICA LATINA. 1977 

Países desarrollados 

Eslados Unidos 
Europa 
OtTOS 

Total 

Países en desarrollo 

América Latina 
Otros 
TOlal 

Exportaciones (otales 

(M ilion" iÚ dólnm J por cÍnlloj¡ 

Exportaciones 
industriales 

Valor % 

780 35.0 
466" 20.9) 
13S' 6.2 

1384 62.1 

787 35.3 
56 2.5 

843 37.9 
2227 100.0 

No 
industriales 

Valor % 

1136 37.6 

1331 44.1 

246; 81.8 

294 9.7 
256 8.4 
550 18.2 

3017 100.0 

FlJLTlle; Depanamento de Comercio de los Estados Unidos, 19813. 

TOlal 

Valor 

1916 

1935' 

3851 

1081 
312 

1393 
5244 

"Incluye 32 millones de dólares de exportaciones de "Ólros. h.cmisferio occidental", 

Tomado de Ibidem p. 168. 
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36.5 

36.9 

73.4 

20.6 
5.9 

26.6 
100.0 



CUADRO 3.2.6. 

BALANZA COMlRCIAL POR AGENTE.S, PAISE.S SELECCIO:XA[)OS 

(hlillO;Üj tU ([órauJ J {lOr ~(iLñtos) 

Exponaciofle.s Impon;.¡cior,es Saluo I y. 100/2 

Sector público 

Brasil 1979' 2045 I G90 355 121.0 
Chile 1979 2234 1 2S3h 981 17B.3 

, Chile 1980 2919 1 249h
. 1 G70 233.7 

México 1978 1469 434 1364 338 :; 

Sector privado nacional 

Brasil 1979' 3808 2378 1430 !6U.1 
Chile 1979 I 245 2447 -1202 50.9 
Chile 1980 1457 3880 -2423 37.6 
Perú 1978 243 291 47 83.5 

Empresas transnacionaJes 

Brasil 1979' 3256 2561 695 127.1 
Colombia 1980 269 1265 996 21.3 
Chile 1979 284 518 -234 54.8 
Chile 1980 443 692 -249 64.0 
M¿xico 1976 828 1715 -887 48.3 
MéXICO 1977' 939 1581 -642 59.4 
México 1979 941 2043 -1 102 46.1 
Perú 1978 628 410 218 153.2 

Ftun/~: Brasil. Chile y Perú; Lahera, 1980; México: Departamento de In\-ersión Extr<lnjcra. 1977 y 
Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial de ~féxico. 1981: Colombia: I:-':CO\IEX. 19H3. 

"Incluye 609é de las exportaciones ~·Ias importaciones. 
hExcluye petróleo. 

Cuadro 6 

BALANZA CO~!ERC[AL DE EMPRESAS TRANS:'>1ACIONALES EN EL SECTOR I;\DUsTR[AL 

. (M i/lon" IÚ dólaus) 

(1) (2) (3) (4) 
Exportaciones Importaciones Saldo IOU 

x -2-

Brasil 1980 4295' 3429h 866 125.3 
Colombia 1971 33 229 -196 14.4 
México 1979' 838 2017 -1 [79 41.5 
Uruguay 1978 39 81 -42 48.1 

Furnu: Brasil: CE.PAL. 1983. cuadro 4; Colombia: Banco de la República; México: Secretaría de 
P.urimonio)' Fomento Induslrial, 1981; Uruguay: Pa!tcale, 1980. 

"Valores efectivos. 
bValorcs. aUlonudos. 
"Convenión cfeCluadd al promedio del dólar en 1979 = 2?80S pt"sos mexicanos.. 

Tomado de Ibidem p. )74 
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3.3. Intentos internacionales de control de Empresas Tras 

nacionales. 

Ante la cada vez mayor fuerza económica y ante la constan

te intromisión en los asuntos políticos internos de los países 

receptores, es lógico que muchos estados vieran con gran preoc~ 

pación el constante crecimiento de las empresas trasnacionales 

por lo que han realizado varios intentos a fin de crear un mar

co legal "internacional para regular las operaciones de las tras 

nacionales. 

La necesidad de un marco internacional para regular las a~ 

tividades de estas empresas se debe a que las medidas que puede 

aplicar cada gobierno para controlar el comportamiento de las -

trasnacionales esta limitada a la esfera de acción de su respe~ 

tivo ordenamiento jurídico nacional con lo cual los estados en 

forma aislada estan imposibilitados de ejercer un real y efi-

caz control de la globalidad de las actividades de estas empre

sas que como ya se ha dicho tienen la característica de reali-

zar operaciones en varios países bajo un criterio de maximizar 

las ganancias por medio de la producción global de todas sus 

,plantas en el mundo. 

As{ se han desarrollado dos líneas de acción tendientes a 

contrarrestar esta falta de control nacional sobre las trasna-

cionales y son: por un lado los mecanismos regionales y por 

otro la creación de un Código de Conducta para las Empresas 

Trasnacionales dentro de Naciones Unidas. 

3.3.1. Mecanismos regionales. 

En lo que concierne a los mecanismos regionales hay una 

gran diversidad de criterios sobre la materia, ya que cada uno 

responde a circunstancias diferentes como es el caso de las ll~ 
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madas Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE que 

en su enfoque facilita el crecimiento de esta y el libre movi-

miento de inversión extranjera entre sus miembros, mientras que 

al contrario hay acuerdos intergubernamentales como el Pacto A~ 

dino, Mercado Camón Centroamericano, la Comunidad del Caribe, -

el Consejo Económico de la Unidad Arabe, etc., que no dan un 

trato tan benigno al desenvovimiento de las empresas trasnacio

nales. 

Dado los fines de este estudio, y ante la imposibilidad de 

estudiar cada uno de estos mecanismos regionales se optó por 

analizar brevemente sólo la situación que tienen las trasnacio

nales dentro del Pacto Andino. 

La creación del Pacto Andino (fundado por Boliv ia, Colom-

bia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela en 1969) estaba dirigido 

a crear cambios estructurales en la economía de los países mie~ 

bros mediante la introducción de pOlíticas coordinadas destina

das a fomentar las actividades productivas. Entre las políti-

cas a seguir se incluyó el papel a desempeñar de las empresas -

trasnacionales en la región por lo que en 1970 se aprobó la De

cisión 24 denominada Regimen Comúndel tr~tamiento del Capital -

Exterior y sobre marcas, patentes, licencias y regalías del Mer 

cado Común Andino". 

Los objetivos de esta decisión son: "fomentar y atraer co

rrientes de capitales extranjeros a la sunregión; fortalecer 

las empresas de los estados miembros ... transmitir tecnOlogía -

moderna y conocimientos en materia de gestión, administración y 

técnica a las empresas nacionales y crear condiciones favora- -

bles para el desarrollo de las capacidades tecnológicas autoctQ 

nas; fortalecer las capacidades de negociación de los estados -

miembros en sus relaciones con otros países, con las empresas -

que suministran capitales y tecnOlogía y con las organizaciones 
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internacionales interesadas en estas cuestiones" (37). 

Clasifica las empresas en tres tipo que son: empresas na-

cionales (con un capital nacional de por lo menos un 80%), mix

ta (entre 51 y 80% de capital local) y extranjera (con capital 

foráneo de 50% o más). También establece varias directrices 

que han de seguir los estados miembros en lo concerniente a la 

inversión extranjera que incluyen la creación de un sistema de 

presenta~ión de informes sobre corrientes de capitales y trans

misión de tecnología a la región; el -empleo de criterios selec

tivos para evaluar los proyectos de inveroión extranjera a fin 

de aprovechar los que presenten condiciones favorables; es esta 

blecimiento de condiciones e instituciones económicas que faci

liten la creación de empresas regionales. 

Especial mención hay que hacer de la imposición que el Pa~ 

to Andino hace a las trasnacionales establecidas en los países 

que lo conforman para que busquen la transformación gradual y -

progresiva de las filiales de empresas extranjeras en empresas 

mixtas o nacionales a fin de poder disfrutar de las ventajas d~ 

rivadas del programa de liberalización de los mercados de los -

países miembros. También se busca la eliminación de prácticas 

restictivas que generalmente con lleva la inversión extranjera o 

la transferencia de tecnología que realizan las empresas trasna 

cionales. 

El Regimen Común del Pacto Andino ha sido la iniciativa 

más ambiciosa creada por un grupo de países en desarrollo para 

coordinar sus estrategias en lo que se refiere a las inversio-

nes extranjeras para poder fortalecer su capacidad de negocia-

ción y control frente a las empresas trasnacionales, sin embar

go la falta de voluntad pOlítica de algunos gobiernos de los 

países miembros por diversas razones se alejaron de las plante~ 

mientas originales, con lo cual la aplicación real de la deci--
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sión 24 ha dejado mucho que desear. 

3.3.2. El Código de Conducta para Empresas Trasnacionales 

de Naciones Unidas. 

Si bien, los mecanismos locales que contemplaban la situa

ción de las empresas trasnacionales en su región lograron cier

tos logros parciales, fue cada vez más necesario la creación de 

un instrumento que se ocupara en detalle y el plano mundial de 

las empresas trasnacionales y de las cuestiones relativas a 

ellas por lo que en el seno de las Naciones Unidas surge la 

idea de crear un código de Conducta para las Empresas TrasnaciQ 

nales cuyo objetivo se establece en crear un marco internacio-

nal general que abarque todas las cuestiones importantes relati

vas a éstas, la necesidad de dicho Código se inspira en el de

seo incrementar el aporte positivo que pueden realizar el desa

rrollo de los países huéspedes,lo cual sólo es posible si los -

aspectos potencialmente negativos de las actividades de estas -

empresas se previenen o estan acorde a las normas nacionales e 

internacionales que procuren armonizar sus operaciones con los 

objetivos de desarrollo de los países receptores. 

Los orígenes del Código pueden encontrarse en las iniciati 

vas de los países subdesarrollados a fin de crear una nueva re~ 

lidad económica y pOlítica internacional más justa y equitativa 

para ellos. 

Entre estas actividades cabe resaltar el Programa de Ac- -

ción sobre el establecimiento de una Nueva Orden Económica In-

ternacional y en la Carta de Derechos y Deberes Económicos de -

los Estados aprobadas por la Asamblea Gen~ral de la ONU en 1974 

y que contienen interesantes puntos acerca del desenvolvimiento 

de las trasnacionales y sobre la necesidad de crear normas in-

ternacionales. 
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El Programa de Acción del NOEI analiza los principales te

mas que afectan las relaciones económicas internacioales desta

candose para este estudio la Sección V denominada "Reglamenta-

ción y Fiscalización de las actividades de las empresas trasna

cionales" en donde se precisa la necesidad de que los países -

hagan todos los esfuerzos necesarios para crear un código de 

conducta interna para las empresas trasnacionales a fin de: 

a) "Impedir su ingerencia en los asuntos internos de los -

países donde realizan operaciones y S"U colaboración con regíme

nes racistas y administraciones coloniales. 

b) Reglamentar sus actividades en los países huespedes -

para eliminar prácticas comerciales restrictivas y para que sus 

actividades se ajusten a los planes y objetivos nacionales de -

desarrollo y, en este contexto, facilitar en la medida necesa-

ria el examen y revisión de arreglos concentrados anteriormente. 

C) Lograr que estas empresas proporcionen asistencia, 

transmisión de tecnología y conocimientos administrativos y ges 

tión a los países "en desarrollo en condiciones favorables y -

equitativa. 

d) Reglamentar la repartición de utilidades de esas empr~ 

sas obtengan en sus operaciones, teniendo en cuenta los intere

ses legítimos de todas las partes interesadas. 

e) Promover la reinversión de utilidades en los países en 

desarrollo (38). 

En el mismo sentido la Carta de Derechos y Deberes Económi 

cos de los Estados en su capítulo 11, artículo 2 establece: 

Todo Estado tiene derecho a: 

a) Reglamentar y ejercer autoridad sobre la inversión ex

tranjera dentro de su jurisdicción nacional con arreglo a sus -

leyes y reglamentos y de conformidad con sus objetivos y priori 

dades de desarrollo. Ningún estado deberá ser obligado a otor

gar un tratamiento preferencial a la inversión extranjera. 
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b) Reglamentar y supervisar las actividades de las empre

sas trasnacionales que operan dentro de su jurisdicción nacio-

nal y adoptar medidas para asegurarse de que estas actividades 

se ajusten a sus leyes, reglamentos y disposiciones y estén de 

acuerdo con sus pOlíticas económicas y sociales. Las empresas 

trasnacionales no intervendrán en los asuntos internos del Est~ 

do al que acuda. Todo Estado deberá, teniendo en cuenta plena

mente sus derechos soberanos, cooperar con otros Estados en el 

ejercicio del derecho a que se refiere este inciso (39). 

A estos postulados hay que contraponer los intereses de 

los países desarrollados, de donde proceden la gran mayoría de 

estas empresas, que no están dispuestos a la creación de un -

Código demasiado rígido por lo que su elaboración a recorrido -

un largo y conflictivo camino en los diez años que lleva en es

tablecerse su conformación definitiva. 

El proyecto de Código de Conducta donde se examinan las 

cuestiones principales relacionadas con las trasnacionales cons 

ta de seis partes que son: 

Preámbulo y objetivo. 

Definición y campo de aplicación. 

Actividades de Empresas Trasnacionales. 

Trato de las Empresas Trasnacionales. 

Cooperación intergubernamental. 

Aplicación. 

El capítulo más interesante -y uno de los más discutidos- -

es el relativo a las actividades de las empresas trasnacionales 

donde figuran varias normas que abarcan cuestiones generales y 

políticas sobre la materia entorno a la contribución que las em 

presas trasnacionales pueden dar el desarrollo económico y so-

cial de los países huéspedes, incluidas cuestiones tales como -
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la adhesi6n de estas empresas a las metas econ6micas y a ~os ob 

jetivos de desarrollo del país receptor. 

También se abordan cuestiones econ6micas financieras y so

ciales más concretas como es precisar la necesidad de fijar con 

equidad los precios de transferencia y el comercio intra empre

sa con el fin de que no se equilibre la balanza comercial del -

receptor y fomentar el comercio libre y desalentar las prácti-

cas comerciales restrictivas que llevan a cabo estas empresas. 

El Proyecto de C6digo de Conducta inc!uye otras cuestiones 

como empleo y mano de obra, contabilidad y presentaci6n peri6di 

ca de informes, abstenciones de intervenir en asuntos internos 

y sobre la transferencia de tecnología (40). 

78 



IV LAS EMPRESAS TRASNACIONALES EN MEXICO. 



4.1. El papel de las empresas trasnacionales en la econo

mía mexicana. 

El estudio de la decisiva participación de las empresas 

trasnacionales dentro de la economía nacional debe de remontar

se a la segunda mitad del siglo pasado, en el cual la mayoría -

de los países iberoamericanos empiezan a realizar una serie de 

esfuerzos conducentes a modernizar sus atrasadas y maltrechas 

economías'a fin de conseguir un desarrollo económico y social -

semejante al alcanzado en Europa y Norteamérica, para lo cual -

la mayoría de estos países estableció durante este período un -

modelo de economía de enclave o primario exportador cuyas raí-

ces pueden encontrarse en la época colonial y que logrará su 

consolidación gracias al triunfo de las ideas liberales y al es 

tablecimiento de una oligarquía criolla o mestiza que mantuvo -

fuertes vínculos con el exterior (42). 

4.1.1. La situación de las empresas trasnacionales durante 

el porfiriato y el periodo revolucionario. 

En el caso de México el modelo de economía de enclave lo

gra su plena expansión durante la dictadura de Porfirio Diaz -

(1877 - 1910) en la cual es ampliamente fomentada la entrada al 

país de inversiones estadounidenses y europeas (así como de in

migrantes de esas latitudes) a fin de reactivar y desarrollar -

la economía mexicana que luego de más de sesenta añosde'constaQ 

tes conflictos no habíacr2cido en forma favorable. Para demos

trar esta inclinación del porfiriato hacia las inversiones ex-

tranjéras estan las siguientes palabras de José Yves Limantour 

quien durante dos décadas fue el jefe de las finanzas naciona-

les que en alguna ocasión expreso: "En la conciencia de todo 

mexicano celoso de la independencia y prosperidad de su país, 

debe grabarse esta regla de conducta gubernamental: ensanchar -

lo más posible nuestras relaciones diplomáticas, como precurso-

79 



soras de l-~ romerciales ... el comercio busca ... los efectos 

que necesita en donde se venden mejores y más baratos. Para es 

te fin, es necesario abrirle todas las puertas ... Igual cosa de 

be hacerse con los capitales extranjeros, sin los cuales, preci 

so es confesarlo, nunca saldremos de nuestra vida inerte y ra-

quítica. Ofreceles debemos al vastísimo campo que presenta 

nuestras inexploradas riquezas, yquiera Dios que no tardara mu

cho el día en que se lo disputen los capitales exteriores, ya -

sea americanos, ingleses o franceses. No hay que preocuparse; 

los capitales extranjeros daran trabajo al regnícola (sic) y 

crearan capitales mexicanos." (43). 

Así, durante el gobierno de Díaz poco a poco fueron dando

se las condiciones para el establecimiento de un modelo económi 

ca de enclave que está caracterizado por un crecimiento "hacia 

fuera" en el cual el papel del estado como agente económico es 

relativamente pasivo y la economía se desenvuelve bajo el libre 

juego de las fuerzas del mercado las cuales presentan una estre 

cha y doble vinculación con el exterior, ya que por un lado las 

principales actividades económicas del país estan en manos del 

capital extranjero: minería (97.5%), Petróleo (100%), ferroca-

rriles (61%), banca (85%) (44) Y por otra parte éstas activida

des estaban completamente orientadas hacia el mercado exterior. 

El sector más importante dentro de la economía es el primario 

exportador, el que como ya se apuntó estaba bajo el control ab-

sol uta de grupos extranjeros. Existe un incipiente surgimiento 

de la industria, pero la producción de esta consistía en bienes 

de insumas tradicionales para el mercado local y se ve impedida 

de conseguir un fuerte desarrollo debido a que el naciente sec

tor industrial enfrenta en una posición desventajosa la compe-

tencia del exterior, por lo que su índice de crecimiento se si

tua bastante por debajo del resto de la economía nacional. 

Desde esa época es claramente percibible la tendencia a la 
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concentración en la composición del capital extranjero que esta 

ba b&sicamente en manos de tres paises~ los Estados Unidos con 

un 38%, Inglaterra 27% y Francia 26%, estando el capital ameri

cano dirigido hacia los ferrocarriles y la mineria, aunque en -

los últimos años del porfiriato también se encontraban en la e~ 

plotación hulera, cafetalera y en la metalurgia¡ el capital in

glés también se avocó a los ferrocarriles y la mineria¡ el fraQ 

cés basado en una amplia población de origen francesa se diri-

gió al comercio, la banca y las manufacturas (45). 

Gracias a este modelo económico se logró alcanzar altos in 

dices de crecimiento del orden del 2.5% per c&pita, asi como el 

dotar al pais de una infraestructura indispensable para el ulte 

rior desarrollo y la explotación de sus recursos naturales que 

le garantizaron un flujo constante de capitales, pero por el a~ 

pecto negativo la mayor parte de las riquezas estaban en manos 

de un pequeño grupo que contrastaba con la gran miseria en que 

vivia la mayoria de la población, y a la larga el anquilosamieQ 

to del sistema impidió adoptar los cambios necesarios por lo 

que se vio enfrentado a una prueba que no pudo superar en el l~ 

vantamiento de Madero y que daria como resultado el estallamieQ 

to d~ la Revolución que llevaria al pais, durante la década de 

1910 - 1920, a una constante lucha armada. 

Durante la Revolución se hacen los primeros intentos se- -

rios para romper con la preponderancia que el ·capital extranje

ro habia adquirido sobre la economia mexicana y en especial sQ 

bre los recursos naturales. Asi, la Constitución de 1917 reco

ge una serie de postulados que iban dirigidos a limitar la aprQ 

piación excesiva de las riquezas nacionales por parte de empre

sas trasnacionales al establecer en el articulo 27 el dominio -

directo inalienable e imprescriptible de la nación sobre tie- -

rras, aguas y recursos naturales, que como ya se apuntó estaban 

bajo el casi absoluto monopolio de empresas extranjeras, el ar-
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tículo 28 por su parte afectaba los intereses de estas al esta

blecer restricciones que prohibían los monopolios, también el -

artículo 123 las afectaba al imponer restricciones a la contrat~ 

ción de personal extranjero y condiciones no discriminatorias a 

favor de los trabajadores mexicanos en empresas trasnacionales. 

sin embargo, es por todo mundo bien sabido que estos post~ 

lados no tuvieron un cabal cumplimiento por parte de los gObieE 

rros posteriores, debido a que las fuertes presiones ejercidas -

por los Estados Unidos que no estaba dispuesto a perder los pri 

vilegios que gozaban sus inversionistas en México, así ante la 

presión exterior durante el gobierno de Obregón se desarrollan 

los denominados "Tratados de Bucareli" mediante los cuales se 

allana el camino para el reconocimiento de este gobierno por 

parte de Washington y a cambio el gobierno mexicano se comprom~ 

tía a no dar efecto retroactivo al artículo 27 constitucional -

en matería de petróleo y a cubrir indemnizaciones inmediatas, -

en efectivo y en base al precio comercial (y no catastra] en ca 

sode_expropiaciones agrarías superiores a las 1750 hectáreas 

pertenecientes a norteamericanos. 

Al respecto de estas concesiones Gómez Robledo escribió: -

"los propósitos principales de ~estra revolución -la justicia 

social en la distribución de la tierra y la recuperación por 

parte del estado de sus centenarios derechos patrimoniales so-

bres hidrocarburos del subsuelo- quedaron convertidos en simple 

burla por los tratados de 1923" (46). 

Con todo ello la preponderancia de las empresas extranje-

ras dentro de la min _ría y el petróleo continuó durante toda 

esa década, lo que propiciara que el rompimiento del modelo de 

economía de enclave y la supremacía del capital extranjero se -

resquebraje en forma tardía en comparación con otros países ib~ 

roamericanos como Brasil o Argentina cuyos sectores industria--
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les (que deben de lograr cierto desarrollo a fin de dinamizar -

la economia y romper con la economia de enclave) se vieron fuer 

temente estimulados por la Primera Guerra Mundial, pero en el -

caso de México este acontecimiento tuvo poca relevancia para 

la industria debido a la Revolución, por todo ello no es sino -

hasta fines de la década de los veintes en que se dan las cir-

cunstancias que permitirán desarrollar una industria nacional -

que posibilitara romper con el modelo primario exportador, es--

tas circunstancias fueron: a) la creación del PNR, que preten~ 

dia lograr la consolidación de un estado fuerteynacionalista -

que terminara con la fuerte dependencia hacia el exterior, y la 

crisis del 29 que redujo considerablemente el comercio exterior 

que en aquel entonces constituia una parte muy importante del -

P.I.B. Y además debido a la crisis financiera los capitales ex

tranjeros tuvieron que disminuir su ingerencia en el pais. 

Sin embargo, como es obvio, estas circunstancias no fueron 

suficientes para romper en forma total el modelo de economia de 

enclave que se había mantenido por tantos años como lo demues

tra el hecho de que para la década de los treintas representa-

ba aún más del 20% del P.I.B. y las exportaciones reflejaban tQ 

davía la preponderancia minero-exportador (vease el cuadro 4.1. 

l.) pero si se puso en evidencia las debilidades y contradiccio 

nes que para el futuro del país representaba seguir con una eco 

nomía de ese tipo, por lo que no es de extrañar que el modelo -

económico seguido por el gobierno de Cárdenas buscara nuevas a~ 

ternativas para la economia mexicana. 

4.1.2. El Cardenismo. 

Es indudable que una de las figuras más relevantes de la -

historia de México es la de Lázaro Cárdenas quien durante su gQ 

bierno creo en buena medida las bases sobre las que se ha desa

rrollado la vida social y pOlitica del país, por eso es conve--
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EXPORTACIONES TOTALES DE 
(millones de dólares) 

1\fÉXlCO: ESTRycrURA DE LAS EXPORT.-\CIONES 

---(1929-1910)~ 

19':.f} 1931 

l\IERC,\NCIAS 
28-f,6 97.0 

PARTICIPACION DE PRINCIPALES PRODUCTOS (%) 

Minerales)" petróleo (67.95) (67.5) 
Plomo HA 7.0 
Zinc 10.3 3.3 
Plata 15.0 11.5 
Oro 0.05 20.5 
Cobre 15.1 4.5 
Petróleo)" suhproductos 13.1 ~0.7 

Productos ndmarios (14.3) (10.6) 
Hencqu¿n 5.5 4.8 
Algodón 2.2 0.5 
Café 5.4 4.7 
Canado 1.2 0.6 

Prú(~u(to~ m;1l1u(acturados (0.3) (0.6) 

Otros (17.45) (21..'l) 
------

Tomado de René Villarreal op. cit • I p . 

3.1.1. 
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1937 19.19 II}/O 

2-17.6 176.5 ¡¡7.8 

(73.1) (77.8) (73.1) 
13.5 12.8 11.3 
9.6 8.0 9.6 

1·1.3 ¡9A 16.:; 
B.j 18.9 IR_~ 

5.9 9.(1 R6 
15.5 8.7 8.9 

(8.3) (8.9) (6.7) 
3.8 2.5 2.~ 

0.9 0.7 0.5 
3.1 

" 
3.7 2.2 

(l.5 2.0 1.8 

(0.5) (0.5) (0.3) 

(18.1) (12.8) (19.6) 
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niente detenerse a analizar brevemente este periódo crucial en 

el devenir del país. Cabe aclarar que dado los fines de este -

estudio no es posible hacer un análisis detallado y pormenoriz~ 

ca del gobierno de Cárdenas sino que se ha desarrollado éste en 

forma por demás sucinta y escueta. 

El primer hecho relevante del gobierno de Lázaro Cárdenas 

(1934 - 1940) lo constituye el fuerte carácter popular que le -

confirió y que ha hecho que varios politólogos lo incluyan den

tro del fenómeno del populismo a la par del peronismo en Argen

tina y del gobierno de Vargas en Brasil, aunque a la larga los 

tres gobiernos recorrieron caminos diversos por las circunstan

cias de cada país, lo cierto es que al igual que sus semejantes 

continentales el cardenismo supo atraer para sí a las clases PQ 

pulares (obreros y campesinos) con el fin de modificar la es- -

tructura de poder que prevalecía y por lo cual brindó un decisi 

va apoyo al movimiento obrero y campesino que habían recibido -

muchas promesas pero pocos logros reales. 

El apoyo al movimiento obrero fue evidente no sólo en lo -

que a las huelgas se refiere, sino sobre todo en la readicali

zación del movimiento al socavar el. lugar predominantes que te

nía la CROM (dirigida por ~uis Morones) para dejárselo a una -

central creada a instancias de Cárdenas: la CTM dirigida origi

nalmente por Vicente Lombardo Toledano, la cual estaba más com

prometida en realizar en el país las transformaciones sociales 

deseadas por Cárdenas que si bien no eran estrictamente socia-

listas si buscaban una más justa distribución de la riqueza en

tre los mexicanos. 

En cuanto a la situación de los campesinos Cárdenas inten

tó reactivar los principios revolucionarios de acabar con los -

latifundios y dotar de tierra a los campesinos para lo cual lle 

vó a cabo una pOlítica de expropiaciones (en total expropió ca-
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si 20 millones de hectáreas durante su gobierno} para alterar -

radicalmente la propiedad rural y crear un gran número de eji-

dos que eran la forma de propiedad rural que consideró más con

venientes a la situación del campesinado mexicano y apegada a 

los principios revolucionarios. También apoyó la creación de la 

C.N.C. para que los campesinos pudieran tener cierto peso polí

tico. 

Merced al gran apoyo popular que le concedieron estas ac-

ciones y al contar con el apoyo de una importante parte del se~ 

tor militar Cárdenas pudo salir victorioso contra en aquel en-

tonces "Jefe Máximo" (Calles) con lo que puso fin al maximato -

y a toda una época en la historia de México. 

Quizas el gran mérito que tuvo Cárdenas fue el no haber u

tilizado el gran apoyo que tenía de casi todos los sectores pa

ra convertirse en un nuevo "Jefe Máximo" y perpetuarse así en -

el poder, sino que lo utilizó para institucionalizar laestruc

tura política de México a fin de terminar con los caudillos pa

ra lo cual reformó el P.N.R. (creado por Calles como instrumen

to para mantener buena parte del poder) al que cambió de nombre 

por P.R.M. y al que le introduce una estructura corporativista 

capaz de organizar y controlar las fuerzas pOlíticas del país -

en las que incluye el sector obrero (mediante la C.T.M.) a los 

campesinos (con la C.N.C.) las clases populares (en la C.N.O.P) 

y por último el sector militar que posteriormente sería retir~ 

do. A la cabeza de todo este andamiaje debería de encontrarse 

el presidente en turno, el cual gozaría de un gran poder por -

el cargo que ostentaba y no por su persona en sí. 

Así, es posible sintetizar la importancia que ha tenido -

Cárdenas para el sistema pOlítico mexicano en unas palabras de 

Arnaldo Cérdova que al respecto dice: "Es a Cárdenas a quien 

corresponde el mérito de haber construido en sus términos esen 

86 



ciales y permanentes, el contrato social populista que ha con

solidado la estabilidad pOlítica y social de México, en la - -

cual el Estado constituye el eje en torno del cual giran los -

m~s diversos intereses sociales" (47). 

La presidencia de C~rdenas también es significativa para 

entender el desenvolvimiento de las empresas trasnacionales en 

el país, ya que la política que realizó sobre este tema influ

yó grandemente en las tendencias que posteriormente adquirie-

ran éstas. 

Al llegar a la presidencia L~zaro C~rdenas el país aún es 

taba en su mayor parte en manos de poderosos monopolios extran 

jeros y para 1935 la inversión extranjera directa alcanzaba la 

cifra de 3900 millones de pesos, cantidad sumamente importante 

si se considera que para ese mismo año el P.I.B. nacional fue 

el orden de los 4500 millones de pesos (48). 

De acuerdo con Ce ceña el capital extranjero estaba ubica

do de la siguiente manera: 

Petróleo: 95% de la producción estaba controlada por -

dos compañías norteamericanas y una angloholandesa. 

Electricidad: 90% de la industria de generación de e-

nergía eléctrica del país estaba en manos de dos monopolios, -

uno de origen eurocanadienseyotro estadounidense. 

Minería: Tres empresas norteamericanas controlaban el 

90% del total de la producción minera. 

Comunicaciones: la mayor parte de las comunicaciones 

telefónicas estaban dominadas por dos firmas norteamericanas y 

una sueca. 
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Ferrocarriles: Aunque la mayor parte del sistema pri~ 

cipal tenía control estatal, el 49% restante de la participa- -

ción y una crecida deuda estaba en manos de extranjeros, apar

te existían otras dos compañías, una de propiedad inglesa y -

otra de propiedad americana. 

Industria: el ensamble de automóviles, la producción -

de llantas, el hierro, el acero estaban controlados o tenían -

fuerte participación norteamericana. La producción de cemento 

estaba controlada por ingleses, el papel por franceses y espa

ñolas. 

Comercio: El gran comercio estaba en nanos francesas 

y el mediano estaba acaparado por varias nacionalidades sobre

saliendo los intereses españoles (49). 

Por todo esto no es de extrañar que el gobierno de Cárde

nas buscara la consolidación de un proyecto nacionalista para 

lo cual lleva a cabo una serie de reformas estructurales den-

tro de la economía pretendiendo impulsar en forma decisiva y -

efectiva el desarrollo económico y pOlítico de México con una 

completa autonomía del exterior. 

La pOlítica cardenista vino a representar un serio inten

to por conseguir los objetivos sociales, económicos y políti-

cos perseguidos por la revolución y que por una serie de cir-

cunstancias parecían haber sido olvidados durante los gobier-

nos de Obregón, Calles y el maximato, al retomar los princi- -

pios con respecto a la reforma agraria, legislación laboral~

nacionaización o estricto control de los recursos naturales y 

el control o regulación por parte del estado de las principa-

les actividades económic 

En el aspecto económico el plan sexenal desarrollado por 
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Cárdenas "enfatizaba la necesidad de disminuir la dependencia 

del país con los mercados extranjeros (romper con la economía 

primario exportadora), la promoción de industrias pequeñas o -

medianas más que grandes unidades (industrialización) y el de

sarrollo de empresas mexicanas, más que empresas bajo control 

de interesas extranjeros" (50). 

El climax de esta búsqueda por conseguir la autonomía eC2 

nómica seguida por Cárdenas lo tenemos en la célebre expropia

ción petrolera que era una de las áreas donde las ampresas 

trasnacionales tenían el casi total y absoluto control sobre -

un recurso mexicano. Así desde 1938 puede considerarse como 

el término del modelo económico de enclave y la preponderancia 

del capital exterior dentro de la economía nacional, como eje~ 

plo de esto (y también de la desconfianza de los inversionis-

tas extranjeros en México por la política cardenista) tenemos 

que para 1940 la inversión extranjera directa fue del orden de 

los 440 millones de dólares en comparación de los 1700 millo-

nes de 1926 (51). 

Pero esta pOlítica nacionalista iba a tener una corta du 

ración al sufrir un giro la pOlítica económica bajo el gobier

no de Avila Camacho (1940 - 1946) que a lo largo de su sexenio 

se fue alejando de los postulados defendidos por el gobierno -

anterior y al finalizar su sexenio el desarrollo de México ha

bía abandonado definitivamente la idea cardenista de "cons- -

truir una sociedad básicamente agraria en la cual el único ti

po de manufacturas que el estaba interesado en promover eran -

industrias rurales organizadas a lo largo de líneas cooperati

vas ... Había poco lugar en la filosofía de Cárdenas para cons

truir plantas industriales de gran escala o centros urbanos in 

dustriales" (52). 
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4.1.3. La empresas trasnacionales en el proceso de indus

trialización (1940 - 1970) 

Es indudable que el acontecimiento que más influencia tuvo 

en el cambio de la política económica fue el estallamiento de -

la Segunda Guerra Mundial que condicionaría grandemente que a-

partir de 1940 el país viera sustentado su desarrollo fundamen

talmente en el avance del sector industrial vía el proceso de -

sustitución de importaciones, ya que debido a esta conflagra- -

ción se dieron las circunstancias propicias para el despegue de 

este rubro, al desatarse una escasez de productos manufactura-

dos de importación que debieron ser suplidos en la medida de lo 

posible con bienes fabricados en México, así mismo, los produc

tos nacionales tuvieron una inusitada demanda en el exterior de 

bido a la falta de competencia al estar avocadas las plantas in 

dustriales de los países en contienda a la producción de imple

mentos bélicos, por ello este doble hueco en la oferta tuvo que 

ser llenado por productos mexicanos (y de otros países iberoame 

ricanos). Así, la industria nacional se vió en la necesidad de 

aumentar rápidamente su producción, como ocurrió con la del ace 

ro, cemento y papel e hicieron su aparición (por lo general me

diante el establecimiento de filiales de empresas trasnaciona-

les) nuevas industrias como la química y farmaceutica, gracias 

a todo esto se lograron altas tasas de crecimiento que entre -

1940 Y 1945 fue de una media del 7.5% anual, y en donde por pri 

mera vez en la historia de México las manufacturas representa-

ron alrededor del 25% del total. Al final del conflicto el prQ 

ceso de industrialización vía sustitución de importaciones se -

había establecido como la pOlítica económica a seguir para a1-

canzar grandes niveles de desarrollo (53). 

A partir de este periódo se dieron los rasgos fundamenta-

les bajo los que se desnvo1vería el desarrollo de México duran

te varias décadas y que en forma general eran los siguientes: -
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sustitución de importaciones en la medida de lo posible de bie

nes de consumo por producción interna; lograr un crecimiento de 

la producción agrícola suficiente para hacer frente al incremen 

to de la población y poder exportar; hacer crecer la economía a 

un ritmo mayor que el notable crecimiento demográfico para que 

de esta manera se generase un excedente de recursos que permi

tiera altos niveles de inversión a la vez que un aumento en el 

nivel de vida de la población en general; mantener el control -

nacional sobre los recursos básicos y de las actividades econó

micas en su conjunto, pero sin recha~ar la participación del ca 

pital extranjero; y desarrollar la infraestructura que requería 

la industrial y la agricultura. 

Este esquema tuvo su máximo esplendor en los sexenios de 

Miguel Alemán (1946 - 1952) Y Ruiz Cortines (1952 - 1958), en -

donde la agricultura tomo el lugar que anteriormente tenía la -

minería como principal fuente de divisas vía exportación y que 

eran indispensable para que la industria pudiese llevar a cabo 

su expansión, y pqr ello una importante parte del presupuesto se 

dedicó a grandes proyectos de irrigación para abrir las férti-

les planicies de Sonora y Sinaloa, Alemán tuvo poco interés en 

la reforma agraria y las inversiones que hizo en agricultura fa 

vorecieron sobre todo a los grandes agricultores privados sobre 

el ejidatario por considerar que los primeros eran más producti 

vos. Los productos resultantes de estas zonas irrigadas (prin

cipalmente algodón y vegetales de invierno) se destinaron a la 

exportación o a ser procesados por empresas trasnacionales nor

teamericanas que abrían muchas plantas en México, en los años 

cincuentas el sector empresarial perdió sus recelos a la activi 

dad agrícola pues la llamada "pequeña propiedad rural" recibió 

toda clase de garantías y ayudas por parte del gobierno federal 

a fin de que los inversionistas recobraran el deseo de invertir 

en el campo, deseo que habían perdido por la política de expro

piaciones de Cárdenas. 
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Sin embargo el "milagro económico" del alemanismo incluía 

puntos débiles a corto y mediano plazo, como era el caso de las 

grandes erogaciones del gobierno que alimentaron la inflación y 

repercutió en el ingreso real de la clase trabajadora; del des~ 

quilibrio crónico en la balanza de pagos lo que originó que de~ 

pués de la guerra la demanda de exportaciones no creciera tan -

rápidamente como las importaciones y que condujo a una serie de 

devaluaciones hasta llegar en 1954 al establecimiento de una pa 

ridad de 12.50 pesos por dólar a diferencia de los 4.85 pesos -

por dolar de 1948. 

Pero, como ya apuntamos con anterioridad el aspecto más re 

levante desde la década de los cuarenta son los cambios cualita 

tivos que va a sufrir la economía mexicana al ir adquiriendo el 

sector industrial una creciente y significativa participación -

dentro del P.I.B., que gracias a su dinámica evolución había 

pasado de apenas poco más del 20% en 1945 al 35% en 1965 y has

ta superar el 40% en 1980, siendo las industrias nuevas (trans

porte, productos metálicos, maquinaria y aparatos eléctricos, 

maquinaria no eléctrica) y la intermedia (química, metálica bi 

sica, minerales no metálicos, papel y hule) las que han mante

nido un índice mayor de crecimiento en promedio durante las dé 

cadas pasadas, llegando casi a doblar el índice de crecimiento 

de las industrias tradicionales como alimentos, bebidas texti

les, calzado, cuero, imprenta, etc., como puede apreciarse en 

el cuadro 4.1.2. 

Es precisamente en el contexto de esta industrialización -

en el que hay que suscribir el nuevo rol a desempeñar por las -

empresas trasnacionales dentro de la economía nacional, debido 

a que estas empresas empiezan a abandonar su eminente preponde

rancia que ostentaban en el sector extractivo a fin de reubica~ 

se en la nueva realidad del país y centrar su atención en el 

sector más dinámico y con mayores perspectivas a futuro que era 
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el industrial y en especial las manufacturas. 

"De 1950 en adelante fue evidente que se mantendria ya el 

control nacional de sectores tan estratégicos como el petróleo 

la producción de energia eléctrica ... y cada vez más, la mine-

ria. Por otra parte la inversión extranjera directa(y las em-

presas trasnacionales) empezó a concentrarse en aquellas áreas 

en que su tecnologia, las tendencias del mercado y las barreras 

proteccionistas le levaron: la industria manufacturera y parte 

del comercio. En 1940 sólo 27.5 millones de dólares, osea el -

6.6% de la I.E.D. se encontraba clasificada bajo el rubro de m~ 

nufacturas. Para 1945 se habia triplicado: 85 millones (14.5%) 

y en 1950 llegaba a 148 millones de dólares, es decir, el 26% -

del total. Esta tendencia ya no se detendria:al finalizar los 

años de 1960, alrededor del 75% de la I.E.D. se encontraba en -

las manufacturas y el 14% en el comercio". (vease cuadro 4.1.3) 

Gracias al modelo de industrialización seguido por México 

via sustitución de importaciones, se consiguió que fuera posi-

ble que cada vez más productos que antes se traian de fuera 

fueran producidos en el pais, pero no se consiguió liberar al 

pais del dominio de las empresas extranjeras y de la I.E.D., 

que en forma bruta pudiera parecer que su participación está en 

constante disminución, ya que como apunta Lorenzo Mayer (54) la 

participación del capital productivo extranjero ha venido redu

ciendose hasta reprsentar poco más del 3% del captial total del 

pais en 1970, pero como ya se dijo este se encuentra centrado -

en el sector más dinámico al grado que para ese mismo año las 

empresas trasnacionales contribuian con una tercera parte de la 

producción industrial, existiendo áreas como la automotriz o la 

farmaceutica donde las trasnacionales acaparan la casi totali-

dad de la producción. 

Asi, a partir de los cincuentas las grandes compañias nor-
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CUADRO 4.1. 3. 

MEXICO 

IED POR ACTIVIDADES, l!i40.197b 
(dl.tduuci6n porcentual) , 

-' ~ ---- -
J940 J950 J960 1970 

Total 100.0 100.0 100.0 ·100.0 

¡\~ricultura 
.. f.9 0.7 1.8. 1.\ 

\1incría 23.9 19.!l 15.6 5.5 
Petróleo 0.3 2.1 2.0 0.9 
Indmtria 7.\ 26.\ 55.7 73.6 
COllStrucd6n 0.9 0.8 .0.4 
Electricidad 31.5 21.2 1.4 0.\ 
C:olll:.:n:io 3.5 12.4 10.1 "15.:> 
Transportes y 

Comun:cacionc.s 31.6 13.3 2.8 0.3 
Otras 0.3 0.6 1.7 2.5 

Q. Las sumas pUl:dcn no s~r 100, debido al redondeo de cifras .... __ o _ 

FUf.NTE: Elaborado con. ~lOS del ~_uj!Qro_l deL Apéndice E.i-ta.d¡Jl.-ico-~de- B:._." 
ScpúfVctIaYA. Chu"maceroJ op. ciJ., pp. 120~121. ..~:;. 

Tomado de Bernardo Olmedo Carranza. 
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teamericanas primeroy luego las medianas y pequeñas al igual 

que las europeas y japonesas después, empiezan a montar plantas 

productoras en territorio nacional a fin de satisfacer la cre-

ciente demanda y aprovechar el surgimiento de un mercado en ex

pansión. No se hizo esperar la aparición de filiales de empre

sas extranjeras en industrias como la de automóviles, llantas, 

apartos eléctricos, alimentos procesados, productos químicos y 

farmacéuticos y en poco tiempo estas compañías pudieron contro

lar la mayor parte del mercado local de su actividad la General 

Motorss, la Ford, Chryslery American Motors construyeron prime

ramente plantas de ensambladoy posteriormente bajo presión gu--

bernamental, empezaron a fabricar autopartes en México. La Uni 

royal, Firestone y Goodyear, a su vez, abrieron plantas para -

abastecer la marte de la demanda de llantas del país, al tiempo 

que la General Electric introducía refrigeradores, tostadores, 

lavadoras, planchas y demás electrodmésticos en el hogar mexi

cano medio, los cuales pueden ser adquiridos en grandes almace

nes como Sears o Wooldwort. También en el rubro de los alimen

tos procesados es palpable la penetración de las empresas tras

nacionales en las 61timas décadas, donde marcas tales como Corn 

Flakes de Kellog's, sopas Campbell, enlatados Del Monte, bebi-

das gaseosas como Coca Cola y Pepsi Cola se han convertido en -

productos comunes dentro de la dieta diaria de gran parte de 

las familias mexicanas. Por último en el campo de los cosméti

cos y medicinas hicieron su aparición en el país la Procter & -
Gamble, Colgate Palmolive, Johnson and Johnson y Bristol-Mayer 

por mencionar las más famosas e importantes de las docenas de -

compa~ías que han establecido filiales en México. 

Por todo esto no sorprende que la American Chambers of Co

merce de México tuviera un gran crecimiento hasta convertirse -

la más grande de su tipo en el mundo, representando no sólo los 

intereses de las grandes empresas trasnacionales, que en la 

práctica, gracias a su poder económico podían establecer nego--
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ciaciones directas con altos funcionarios gubernamentales, sino 

tambi~n a una gran cantidad de peque5as compa5ias muchas de 

ellas de los estados fronterizos que consideraba a M~xico como 

su mercado externo natural. 

Es hasta la decada de 1960 - 1970 que el casi total con- -

trol de las empresas trasnacionales americanas sobre el mercado 

mexicano empieza a verse debilitado ante la entra da de empresas 

europeas y japonesas, que despu~s de haber conseguido recuperar 

sus economias internas y ante los problemas que las empresas eQ 

ropeas tenian por las pOliticas autonomistas de sus ex-colonias 

decidieron aprovechar el potencial del mercado mexicano y asi -

compa5ias como la Volsk Wagen, Renault y Datsun (posteriormente 

Nissan) empiezan a fabricar sus automóviles en el pais mientras 

que otras compa5ias con experiencia internacional de Alemania -

Occidental, Francia, Japón, Suiza, etc., ingresaron al campo -

farmaceutico (como Roch~o de electrodomésticos Phillips o Te

lefunken) alimentos (con la firma suiza Nestl~ a la cabeza) y -

otras manufacturas, con lo que pudo reducirse la participación 

de los Estados Unidos en el total de la l.E.D. que ha venido r~ 

duciendose del 83% a fines de los cincuentas al 79% en 1970 has 

ta llegar al 69% en 1980 (55). 

Es necesario hacer notar que esta "invasión" de empresas -

trasnacionales fue en gran medida propiciada en forma indirecta 

por el mismo gobierno ya que desde el principio del proceso de 

sustitución de importaciones fue palpable que el pais no conta

ba con los medios suficientes para hacer frente a las fuertes -

necesidades de inversión que requeria la industralización por -

lo que, si bien es cierto que primordialmente se favoreció el 

desenvolvimiento delosempresarios nacionales, no es menos cier 

to que tambi~n se vio con buenos ojos el aumento en la inver- -

sión extranjera como lo apunta un investigador norteamericano -

que en 1954 escribió: "Las administraciones de los presidentes 
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Avila Camacho y Alemán se dieron cuenta de que la industrializ~ 

ción de México absolutamente esencial, no podría tener buen éxi 

to, ni tampoco se lograría una economía nacional equilibrada y 

suficiente, sin grandes aportaciones de capital extranjero ... -

Para eso era preciso vencer la repugnancia de los capitales ex

tranjeros a invertir en México, resultante sobre todo de las P2 

líticas cardenistas ... Con este fin la administración de Alemán 

desde 1947 hata 1952, inició el ambiente económico y pOlítico -

más favoiable para la inversión extranjera desde la Revolución" 

(56). 

Los elementos principales que conformaron este "ambiente -

favorable a la proliferación de las trasnacionales han sido a -

lo largo de más de tres décadas los siguientes: 

El crecimiento que la economía mexicana mantuvo en for

ma generalizada durante más de tres décadas. 

La constante ampliación del mercado para los productos 

industriales al irse consolidando una sociedad urbana que iba -

copiando patrones culturales de países desarrollados. 

La estabilidad pOlítica que propicia un sistema carac

terizado por la ausencia de graves tensiones sociales. 

La existencia de una serie de insumos subsidiados como 

energía eléctrica, combustibles, etc., (política que apenas ha

ce pocos años ha sido modificada a fin de adecuar el precio de 

estos productos a la realidad económica y proporcionar recursos 

al estado). 

Una pOlítica proteccionista destinada a proteger en la 

medida de lo posible el aparato productivo instalado. 
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Por su importancia como incentivo para atraer el estableci 

miento de filiales de empresas trasnacionales en el país es cog 

veniente detenerse a analisar la pOlítica de protección y fome~ 

to industrial que en términos generales se mantuvo sin grandes 

variaciones hasta el inicio del gobierno de Miguel de la Madrid. 

Durante todo el periódo anterior la protección a la industria -

se realizó básicamente mediante tres elementos que son: a) frag 

quicias fiscales, b) protección frente a la competencia exte-

rior y c) medidas de integración industrial. 

a) La experiencia con el otorgamiento de franquicias fis

cales refleja las cambiantes situaciones del desarrollo indus-

trial del país. En tanto en 1955 dichas franquicias se otorga

ban prácticamente a cualquier industria solicitante en forma iQ 

discriminada y lo cual aprovechaban muchas empresas extranjeras 

para establecer filiales en México, pero a partir de la promul

gación de la Ley de Industrias Nuevas y Necesarias (1955), el -

proceso de selección se volvió más duro, por lo que las nuevas 

empresas y en especial las extranjeras tuvieron que demostrar 

su utilidad al desarrollo del país para atenerse a los benefi-

cios fiscales. Este instrumento ha venido disminuyendo en su -

~so hasta haber casi desaparecido debido al desequilibrio entre 

los sacrificios fiscales que representan estas franquicias y el 

limitado.estímulo que proporcionan a la promoción de la indus-

tria. 

b) La protección hacia la competencia exterior se ha apli 

cado mediante tres formas que son: el establecimiento de altos 

aranceles aduaneros a las importaciones; el establecimiento de 

controles cuantitativos a las importaciones a través de un si~ 

tema de licencias o permisos previos y, por último la creación 

de un sistema de subsidios a las exportaciones. 

De todas ellas la que más aplicación tuvo por un largo pe-
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riodo fue el de las licencias de importación que se crean origi 

nalmentepara ayudar a equilibrar la balanza comercial y conse-

guir que las importaciones tuvieran sólo un carácter complemen

tario a la producción nacional en el abastecimiento de la deman 

da, sin embargo la cantidad de productos que se encontraban su

jetos a permisos previos estuvo en constante aumento, pasando -

del 18% de las importaciones mexicanas en 1947 a más del 70% p~ 

ra 1980, este excesivo proteccionismo trajo como consecuencia -

la creación de un mercado cautivo gracias al cual un gran núme

ro de empresas subsistían en condiciones antieconómicas o adqui 

rían posiciones monopolísticas en el mercado, lo que dió como -

resultado el inadecuado desarrollo de amplios sectores del apa

rato productivo nacional. 

Para los fines del estudio de las empresas trasnacionales 

en México la consecuencia más relevante que trajo esta pOlítica 

proteccionista fue el fomentar el establecimiento de estas em-

presas en el país, ya que ante las fuertes restricciones a las 

importaciones, las empresas que anteriormente abastecían el meE 

cado mexicano mediante importaciones de sus productos fabrica-

dos en plantas en su país de origen tuvieron que instalar plan~ 

tas productoras en México ode lo contrario quedar excluídas del 

mercado nacional, al mismo tiempo las empresas que se instala-

ban en México rápidamente lograban adquirir una posición monopQ 

lica en su actividad ante la falta de competencia del exterior. 

cl Por último se encuentran las medidas concernientes a -

la integración industrial cuyo objeto es elevar gradualmente el 

contenido nacional de los insumos y bienes intermedios en la 

elaboración de productos finales. Esta pOlítica trajo como cog 

secuencia que dejaran de establecerse meras compañías ensambla

doras, como era el caso de la industria automotríz a la cual se 

obligo por diversas vías a que los automóviles tuvieran un míni 

mo de componentes de fabricación local con lo cual algunas com-
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pañías europeas, que estaban iniciando operaciones en el país -

se alejaron sólo quedaron las grandes compañías que pudieron -

hacer frente a estos requerimientos gubernamentales. 

Gracias a esta política de industrialización acelerada, el 

país pudo obtener altos Índices de crecimiento, aunque hacia fi 

nes de la década de los sesentas, cada vez era más presumible -

que el modelo de "desarrollo estabilizados" como lo denominó el 

propio Secretario de Hacienda de Díaz Ordás, Ortiz Mena, estaba 

llegando a una fase de agotamiento en la que deberían de replaQ 

tearse muchas de las líneas tradicionales que ponían en gran 

riesgo la posibilidad de seguir consiguiendo las altas tasas de 

crecimiento que se habían vuelto habituales, así para 1970 cuaQ 

do Luis Echeverria toma la presidencia se encuentra que gran 

parte de la economía nacional estaba cimentada sobre bases muy 

endebles como el abandono del sector agrícola por favorecer el 

industrial en donde la falta de una política coordenada tendieQ 

te a mejorar la situación y rendimiento de los campesinos cond~ 

jo a una creciente pauperrimización del campo mexicano que fo

mentara una constante migración a las ciudades dando lugar a la 

excesiva concentración demográfica de la Ciudad de México. 

El constante déficit en la balanza de pagos, era otro de -

los elementos que anunciaban la necesidad de modificar la polí

tica económica seguida, ya que como se apunto anteriormente por 

el excesivo proteccionismo con el que se cobijó la industria h~ 

bÍa perdido competitividad en el exterior, a lo que hay que añ~ 

dir en inicio de la importación de productos agrícolas a fin de 

satisfacer la creciente demanda originada por la explosión demQ 

gráfica de los últimos años. 

Por último se puede mencionar la desigual distribución de 

la riqueza en la cual por un lado existía una pequeña fracción 

de la población que detenta más de la mitad de la riqueza naciQ 
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nal convirtiendose en una poderosa elite económica poseedora de 

industrias, bancos, tec., y que origina la creación de importaQ 

tes grupos empresariales, en contraste de lo cual no siente re

percutir en su nivel de vida los logros del crecimiento económi 

ca y entre ambos sectores surge una clase media que no esta di~ 

puesta a perder la posición que ha ganado, por lo que presiona 

constantemente al gobierno a fin de que les garantice seguir -

disfrutando de su posición. 

4.1.4. Comportamiento de las empresas trasnacionales en la 

década de los setentas. 

Ante los elementos que ponían en riesgo no sólo la favora

ble evolución del país, sino que atentaban también a la estabi

lidad pOlítica como quedo demostrado con el conflicto de 1968 -

el nuevo gobierno pretendió modificar en parte estas circunstaQ 

cias, pero en vez de encaminar sus esfuerzos hacia la modifica

ción real de los puntos débiles del modelo económico se dedicó 

a realizar una pOlítica populista y demagogica que sólo sirvió 

para deteriorar aún más la situación, al despertar la descon--

fianza entre los empresarios que aunado a los problemas estruc

turales que ya tenía la economía condujo al surgimiento de la -

mayor crisis económica en más de treinta años y la cual sólo pg 

do ser superada durante el gobierno de López Portillo gracias -

al boom petrolero. 

Debido al fracaso en reactivar la economía el gobierno de 

Luis Echeverria se dedicó a buscar "chivos expiatorios" en los 

cuales descargar la mayor parte de la culpa de la situación que 

afrontaba el país, por lo que desarrollo un discurso en el que 

gran parte de los obstáculos que enfrentaba el desarrollo del -

país se encontraban en función de la estructura económica inter 

nacional y en la alianza entre la burguesía nacional y los inte 

reses extranjeros. 
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En este sentido no causa extrañeza que se buscara regular 

la actividad que desarrollaban en el país las compañías extran

jeras a fin de hacerlas acorde a los intreses nacionales. Para 

conseguir esto en 1973 se promulga la "Ley para la Promoción de 

la Inversión Mexicana y para Regular el Capital Extranjero" ( -

que será analizada a fondo en el capítulo 4) y que hasta la ac

tualidad es el ordenamiento legal base para regular la inver- -

sión extranjera y fomentar la "mexicanización" de las empresas 

bajo la regla general (más no absoluta) de limitar al 49% la 

participación de los extranjeros dentro del capital de las em-

presas y el resto reservarlo para los capitales mexicanos. 

Contrariamente a 10 que pudiera parcer a simple vista la -

retórica de Echeverria y la promulgación de la lay no pesaron -

mucho en el ánimo de los inversionistas extranjeros, ya que co

mo escribió Alan Riding en 1974, a la sazón corresponsal del -

New York Times en México, "los inversionistas potenciales han -

aprendido a distinguir entre las palabras pOlíticas y los actos 

económicos del gobierno mexicano, y han descubierto que todavía 

disfrutan de una considerable libertad de acción: es sorprendeQ 

te el gran número de empresas de Estados Unidos que ahora acep

tan o estan considerando el control mexicano mayoritario, es de 

cir, la "mexicanización", cuando prefieren retener su control -

formal, como lo señala el secretario ejecutivo de la Comisión -

de Inversión Extranjera, Mauricio de María y Campos, de 103 so

licitudes de excepción 74 fueron aprobadas incluso en sectores 

claves donde la ley no admite excepciones ... tales como minería 

y la petroquÍmica el gobierno ha encontrado otras formas alter

nas de alentar la inversión extranjera, tales como concesiones 

tributarias y arancelarias" (57). 

Con todo ello durante los primeros cuatro años del gobier

no de Echeverria la inversión extranjera directa creció en fo~ 

ma muy significativa llegando a alcanzar la cifra de los 4 mil 
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setecientos millones de dólares en 1974, aunque a partir de ese 

año, en parte por los presagios de inicio de una crisis y en 

parte por las circunstancias internacionales (devaluación de dó 

lar, aumento en el precio del petróleo, etc.) se reduce e;l creci 

miento de la l.E.D. para alcanzar el total acumulado de los 5 -

mil setecientos millones de dólares en 1977. 

Con la promulgación de la ley sobre inversiones extranje-

ras y 1a"po1ftica de fomentar la "mexicanización" de las empre

sas no se 10;rarongrandes éxitos en controlar a las empresas 

trasnaciona1es y en cambio fometó que las grandes empresas tra~ 

nacionales estrecharan sus lazos con los más importantes grupos 

empresariales que controlaban (y controlan) buena parte de los 

bancos e industria, y gracias a esta unión las empresas trasna

ciona1es han podido seguir jugando un importante papel dentro -

de la economfa nacional pero sin necesidad de estar a la vista 

directa de la opinión pública como en antaño. 

Es necesario aclarar que esta tendencia a reunirse el gran 

capital na~iona1con el extranjero es bastante anterior a la ley 

sobre inversión extranjera, siendo el primer sector donde se -

dió el extractivo, en el cual la ley de Minerfa de 1961 estipu

laba que únicamente se otrogarfan nuevas concesiones a aquellas 

firmas que fueran mayoritariamente mexicanas, si bien en dicha 

ley no se exigfa la "mexicanización" de las firmas ya estab1ec..!. 

das daba grandes facilidades a las firmas mayoritariamente me

xicanas por 10 que las firmas con mayoría de capital extranjero 

buscaron asociarse con inversionistas a fin de que el capital 

mexicano fuese mayoritario y asf poder obtener los beneficios 

fiscales que.obtenfari las firmas mexicanizadas, de estas maneras 

empresas tales como la American Sme1ting and Refining, Fresni--

110, A11ied Chermica1, Bayhu11 Trust Ltd, American Metal C1imax 

Lytton Minera1s of Canada, Du Pont entre otras han perdido la -

mayoría del capital de las empresas mineras a manos de los gran 
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des grupos empresariales mexicanos como Prieto, Hojalata y Lámi 

na, Pagliai, Bailleres, los ex del Banco de Comercio encabezado 

por Manuel Espinoza Yglesias y en Banco Nacional de M~xico que 

encabezaba Agustín Legorreta (58). 

Así, cuando a principios de la d~cada de los setentas se 

generaliza la pOlítica de mexicanización son precisamente los -

grandes grupos empresariales y financieros los únicos en posibi 

lidad de tomar partido de esta, ya que en M~xico el capital es 

caro y escaso por lo que es muy difícil para los empresarios e~ 

tranjeros el encontrar el capit31suficiente para mexicanalizar 

una filial de una empresa trasnacionales y los grandes grupos -

económicos son quienes cuentan con los medios para afrontar es 

te reto. 

Cuando se votó esta ley, Leopoldo SOlís, al observar esta 

tendencia indicó que dada la concentración de la riqueza en M~

xico serían muy poco los mexicanos que pudieran beneficiarse di 

rectamente con esta ley, y no serían precisamente los mexicanos 

de clase baja. Tambi~n mencionó que la posibilidad de que la -

eficiencia de la economía nacional se viera disminuída, por ca~ 

sa de la proteccion que esta ley ofrece a algunos grupos indus

triales aumentaba considerablemente (59). 

En forma muy reducida podemos apreciar que una serie de -

grupos empresariales han adquirido la participación mayoritaria 

de filiales de empresas trasnacionales comó es el caso del gru

po que controlaba el Banco Nacional de M~xico (antes de su na-

cionalización) que tenía participación mayoritaria en firmas en 

quela propiedad extranjera estaba en manos de Westinhouse, Cel~ 

nese, Union Carbide, Kimberly Clark, Scott Paper y Rolls Royce. 

El exgrupo de Bancomer adquirió participacíon signifacati

va en firmas que hasta entonces habían sido propiedad exclusi-
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va de AndersonClayton y Du Ponto El grupo dirigido por Bruno -

Pagliali participo en la mexicanización de Alcoa, Huges Tool, -

Taylor Forge and Pipe, Yamaha, S.K.F. y S.N.R. (subsidiaria de 

Renault). Por último el grupo de Manual Senderos formó empresas 

conjuntasconMonosato, B.F. Goodrich, Hércules, Dana y Philips 

Petroleum (60). 

En un estudio reciente sobre los grupos empresariales en -

México Salvador Cordero escribe que "la asociación de capital -

extranjero, mediante la participacióñ de las empresas extranje

ras en las acciones de capital de algunas empresas de los gru-

pos, se manifiesta en grado mayor en los grandes grupos que en 

los medianos. De 50 grupos (grandes; 17 tiene participación de 

capital extranjero en 62 empresas, lo que representa el 34% ... 

En los grupos medianos 14 de los 81 tienen participación extraQ 

jera". (61). Adem&s aclarar que estos datos son solamente de -

car&cter indicativo, pues se limita al examen de la participa

ción en el capital por medio de acciones, estableciendo que un 

analisis m&s riguroso de la imprtancia de esta relación debe tQ 

mar en cuenta adem&s de la tenencia de acciones, la asociación 

por uso de patentes y marcas, licencias, royalties, contratos 

de representación, etc., y que dicho estudio seguramente daría 

como resultado una mayor asociación entre los grupos nacionales 

y el capital exterior. 

Así, al finalizar su sexenio el gobierno de Echeverria el 

país habia perdido en gran parte el control de la situación eco 

nómiaoy se encontraba en los albores de una crisis sin precedeQ 

tes desde el inicio del proceso de industrialización acelerada 

como lo demuestran los hechos de que durante su sexenio el in-

greso per c&pita aumentara sólo 1.8% (la cifra m&s baja desde -

los treintas), la inflación había dispar&dose hasta alcanzar la 

para entonces inusitada cifra del 27% anuan en 1976 y por últi

mo el déficit en la cuenta corriente aunado a una fuerte espec~ 
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lación propicio que el peso no pudiera resistir la paridad man

tenida por dos décadas y tuviera que devaluarse primero a 19 p~ 

sos por dólar hasta alcanzar los 29 aunque posteriormente se es 

tabilizaría alrededor de los 22 pesos por dólar. 

Con todo ello empezó a privar la desconfianza entre los in 

versionistas extranjeros en torno a la rentabilidad de nuevas -

inversiones y proyectos en México, lo que repercutió en un me-

nor crecimiento de estas en el último año del gobierno de Eche

verria, aunque es necesario aclarar que gracias a la gran con-

centración que las empreas tiene en las actividades que desarrQ 

llan pudieron sacar buenos frutos de la inestabilidad económica 

del país e incluso salir fortalecidas como queda reflejado en -

un estudio realizado en 57 trasnacionales de distintos rubros -

que -concentraban gran parte del mercado de su actividad específi 

ca y que estaba conformado por empresas tales como Carnation de 

México, Compañía Hulera Euzcadi, Anderson Clayton, General Paint 

Mc Cormick, Union Carbide entre otras, dichas empresas tuvieron 

un aumento en sus ventas a mediados delos setentas del 39.9% 

(de 14.4 a 20.2 miles de millones de pesos), pero sus utilida-

des netas se dispararon de poco más de 450 a casi 1400 millones 

de pesos, o sea, un incrementeo de más del 200% (62). 

Cuando en 1976 López Portillo toma la presidencia las ope

raciones económicas a seguir estaban en gran mediada definidas 

por la crisis que heredó: o fortalecía las finanzas gubernamen

tales y hacía volver la confianza en el sector privado para re~ 

nudar la inversión o la situación económica hubiera podido to-

mar causes insospechados económica y políticamente. Pero a pe

sar de los malos presagios la situación sorpresivamente dió un 

vulco merced al descubrimiento y masiva explotacion de petróleo 

cuyo precio a nivel internacional estaba en constante alza, lo 

que permitió pasar de una estrechez económica a la necesidad de 

"administrar la abundancia" creando de una economía nacional pe-
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trolizada un ídolo de pies de barro como se vería mas adelante. 

El repentino auge que vivía el país no pasó en forma algu

na desapercibido para los dirigentes de las empresas trasnacio

nales que inmediatamente reordenaron sus acciones a fin de man

tener o fortalecer las posiciones que detentaban en un mercado 

nacional que estaba en constante expansión, por lo que empresas 

como Chrysler, Ford, Volks Wagen y toda una infinidad obtuvie-

ron espeCtaculares aumentos en sus ventas y ganancias, por lo -

cual invertir en México volvió a considerarse como altamente r~ 

dituable con lo que el monto de las inversiones extranjeras di

rectas creció de 5700 millones en 1977 hasta alcanzar los 11000 

millones de dólares en 1982 lo que representaba que en cinco -

años casi se duplico. 

A ~esar de este considerable aumento en las inversiones 

productivas, es bien sabido el hecho de que durante el sexenio 

lópez portillista el elemento clave junto con el petróleo fue -

la inversión extranjera indirecta, vía prestamos, créditos, etc 

que experimento una vertiginosa elevación, pues a pesar de la -

gran cantidad de divisas que ingresaban al país por la exporta

ción de petróleo el crecimiento de la economía fue tan rápido 

que el gobierno y la iniciativa privada llevaron a cabo una se

reie de ambiciosos proyectos buscando modernizar el obsoleto 

aparato productivo y para lo cual fue necesario recurrir a la 

ayuda financiera del exterior, aparte de que el cada vez mayor 

déficit del sector público se taponaba en gran parte gravias a 

prestamos de bancos internacionales. 

Dado los fines de esta investigacion no es necesario hacer 

reseña de la serie de acontecimientos que tornaron el sueño de 

prosperidad en una pesadilla durante el año de 1982, basta con 

apuntar la falta de un estricto control sobre la deuda propicio 

que esta creciera hasta convertirse en la segunda mayor del mun 
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do y a que rebasara las posibilidades reales de que la economía 

nacional pudiera hacerle frente, por lo que el pago del servi-

cio de la deuda (en aquel entonces del orden de los 80 mil mi-

llones de dÓlares) minaría grandemente las expectativas de cre

cimiento en un corto o mediano plazo, a lo que hay que añadir -

una incontrolable inflación, grandesempleo e incluso un creci-

miento negativo de la economía nacional, por todo ello no es -

exagerado decir que en 1982 se produjo la más grande crisis eCQ 

nómica a la que haya enfrentado el México moderno, incluso mu-

cho peor que la de mediados de la década pasada. 

4.1.5. Tendencias recientes de las empresas trasnaciona-

les. 

Ante la conflictiva situación en que se le entrego el país 

al presidente Miguel de la Madrid tuvo que buscar una salida p~ 

ra todos los problemas que agobiaban la economía mexicana y op

tó por desarrollar un programa liberal siguiendo las directri-

ces establecidas por el Fondo Monetario Internacional en torno 

a la necesidad de sanear las finanzas públicas (cuyo déficit b~ 

jo esta perspectiva es la principal causa de las males que aqu~ 

jan al país) mediante un programa (vease la Carta de intención 

firmada por México con el F.M.I. en 1982 y 1986) que establece 

la paulatina ~isminución del déficit presupuestario que alcan

zaba 18% del P.I.B. y plantea reducirlo a menos del 3% al fina

lizar el sexenio, esto se lograría mediante la adecuación de 

los precios de los bienes y servicios que proporciona el estado 

(impuestos, combustibles, energía eléctrica, agua, etc.) a la -

realidad económica mediante la suspensión de subsidios, así co

mo una reforma fiscal y la reprivatización de empresas no prio

ritarias y deficitarias, se limitaría el futuro endeudamiento -

del sector público y se terminaría con las prácticas proteccio

nistas que habían conducido a que muchos productos mexicanos -

perdieran competitividad en el extranjero (lo cual se haría so-
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bre todo con la entrada de México al G.A.T.T. que será estudia

da más adelante). 

Es obvio que estas medidas son por demás impopulares, pero 

lograron conseguir su objetivo primordial que era sortear los -

primeros efectos de la crisis, aunque han significado el inicio 

de un largo periódo de recesión agravado por una inflación cró

nica. 

En el contexto de esta crisis y.ante la imposibilidad de -

conseguir grandes créditos externos para reactivar la economía 

mexicana es en el que debe de suscribirse la creciente importaQ 

cia que tienen las empresas trasnacionales y la fuerte inver- -

sión que realizan en el país, ya que se considera a éstas como 

un sucedáneo de los emprestitos a fin de introducir al país di

visas necesarias yal mismo tiempo ayudar a modernizar el apar~ 

to productivo nacional, acorde a los principios del Plan Nacio

nal de Desarrollo, la Comisión Nacional de Inversiones Extranj~ 

ras hizo público el 17 de febrero de 1984 un documento denomin~ 

do "Lineamientos sobre inversión extranjera y propósitos de su 

promoción" (este documento se analiza a fondo en el 4.3) y con

tiene las nuevas disposiciones en torno a la conveniencia de r~ 

cibir la inversión extranjera siempre y cuando sea complementa

ria a la economía nacional, también establece el inicio de una 

política ~fensiva y sistemática como lo demuestra las palabras 

de Jaime Alvarez Soberanis, Directos de la Dirección General -

de Inversiones Extranjeras que al respecto dijo: "ya no se tra

ta de quedarse con los brazos cruzados esperando los capitales 

del exterior, sino que se busca atraerla (la inversión extranj~ 

ra) y fomentarla en aquellos sectores en los que puede coadyu-

var a la ejecución de los programas de reactivación económica -

establecidos por el propio gobierno" (63). 

Entre las manifestaciones concr2tas de esta nueva tendencia 
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de fomento a la inversión extranjera y el consiguiente aumento 

de las actividades de las empresas trasnacionales está el esta

blecimiento de un tipo especial de estas que es la industria ma 

quiladora que a últimas fechas ha cobrado gran fuerza en la 

franja fronteriza norte y que si bien su incursión en el país -

se remonta a fines de los setentas no es sino hasta 1983 que cQ 

bra un extraordinario auge debido a que la constante deprecia-

ción del valor del peso mexicano y a la pOlítica de tenerlo sub 

valuado con respecto al Dólar originó que el costo de mano de 

obra y otros insumos se redujera mucho en relación con los sa

larios internacionales, sobre todo en comparación con el que se 

paga del otro lado de la frontera convirtiendose en un factor -

sumamente atractivo para establecer plantai maquiladoras a lo -

que se le une facilidades fiscales y una ubicación inmejorable. 

Otra de las facilidades con que a últimas fechas cuentan -

las empresas trasnacionales para conseguir una mayor capitaliz~ 

ción o adquirir el control sobre empresas locales es el procedi 

miento de SWAPS (Mecanismo de Capitalización de Pasivos y Susti 

tución de Deuda Pública por Inversión) que es un proceso trian

gular que consiste en adquirir en el mercado secundario de la -

deuda, parte de la deuda de las empre9as locales o de la públi

ca con un considerable descuento y posteriormente capitalizar o 

reconvertir esta deuda en participación accionaria, son muchas 

las operaciones de este tipo que se han dado a partir de 1985 -

convirtiéndose en el principal medio de entrada de inversión ex 

tranjera fresca. 

Reflejo de esta apertura que el gobierno mexicano ha veni

do implementando para continuar con la tarea de atraer flujos -

adicionales de divisas, durante 1987 ingresaron al país un mon

to aproximado de 2500 millones de dólares por concepto de nue-

vas inversiones extranjeras, lo que representa un incremento 

porcentual del 14% con respecto a 1986 y logrando alcanzar la -
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inversión extranjera directa en el país un monto acumulado de -

19500 millones de dólares (64) (vease gráfica 4.1.a) 

Tomando como referencia los cinco años del actual gobierno 

la nueva inversión extranjera, viene a representar un total de 

8973 millones de dólares, cantidad que en promedio significa -

una captación anual del orden de los 1794 millones de dólares -

(vease grafica 4.1.b) gran parte de los cuales ingresaron al 

país por "la puesta en marcha del mencionado programa de canje -

de deuda por capital de la empresa, ~or lo que su congelación a 

partir de finales de 1987 hace preever que durante este año no 

habrá un sustancial incremento en la entrada de capital foráneo 

para la industria. 

En lo que se refiere al establecimiento en el pafs de nue

vas sociedades con participación de capital extranjero, las ci

fras más recientes dadas a conocer por la Secretaría de Comer-

cio y Fomento Industrial (tercer trimestre de 1987) arrojan los 

siguientes resultados: el n6mero de nuevas empresas constituí-

das en 1987 fue de 410, las que vienen a sumarse a las 7302 que 

había hasta 1986 lo que arroja un total de 7712 sociedades (ver 

cuadro 4.1.4.), siendo las establecidas durante este sexenio 

1322 empresas. 

De estas mil 322 nuevas empresas que se ubicaron en el --

país en los últimos cinco años, 111 (8.3%) tienen una particip~ 

ción extranjemde hasta una cuarta parte de su capital; 781 - -

(50%) hasta un 49% del capital y las restantes (430) o sea el -

40% lógraron superar el límite general que establece la legisl~ 

ción nacional y adquirieron más de la mitad del capital de la -

empresa lo cual se logró con el apoyo de las amplias facultades 

que se han otorgado a la Comisión Nacional de Inversiones Ex- -

tranjeras a fin de hacer más flexible el límite porcentual de -

participación foránea de empresas establecidas en México. 
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SOCIEDADES CON CAPITAL EXTRANJERO 
COMPOSICION DE LAS 

CUADRO 4:1.4. 

,------ ,------

P-,ÑG TI:IEDf1DES (A) e A p . 1 T A L 

HASTA 1% DE (A) DE 25 1 % Di: (A) DE 49.01 1 % DE (A) 
24.9 % A 49 % A 100 % 

r:--- - - -- -----

1983 6,390 531 I 8.3 3, 14S 1 49.3 2,710 I 42.4 

" 

1984 6,625 547 I 8.3 3,3221 50.1 2,756 1 41.6 
------

1985 6,895 571 1 8.3 3,5041 50.8 2,820 1 40.9 

J 

1986 7,302 607 I 8.3 3,7441 51.3 2,951 1 40.4 

Loa7* 
r------ F--- -1 

5.1 . o 3,140 1 40.7 17.712 __ 6_42 1 8.3 ~ 3,930'1 

* Al tercer trimestre 
Fuente: SECOFI, Dirección General de Inversión Extranjera 
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En lo que se refiere a los sectores económicos en donde se 

localizan las empresas trasnacionales en México es inobjetable 

la preferencia de estas empresas hacia la industria de la trans 

formación en donde existen 4139 de estas lo que significa el 

53.2% del total, le sigue el sector servicios con 1742 y el co

mercio con 1510, mientras que la industria extractiva cuenta 

con 295 y el sector agropecuario con apenas 26 (ver cuadro 4.1. 

5) . 

A nivel general el origen de las inversiones extranjeras -

se concentra básicamente en empresas con sede en Estados Unidos 

Alemania Federal, Japón, Suiza, Gran Bretaña, España y Francia 

quienes de manera conjunta contribuyen con más del 95% del to-

tal (cuadro 4.1.6). 

Debido a que a pesar de la crisis el crecimiento de la in

versión extranjera y de las actividades de las empresas trasna

cionales es y ha sido el más dinámico en varias décadas no es -

difícil concluir que estas se encuentran en el umbral de un pe

riódo de expansión merced que la política de desarrollo seguida 

por el actual gobierno centra muchas de sus expectativas en su 

promoción corno coadyuvantes a dinamizar la economía nacional a 

fin de poder incentarla de manera favorable dentro de la nueva 

situación que guarda la división internacional del trabajo. 

4.3. Actividades de las trasnacionales en México. La si-

tuación del sector agroalimentario. 

Después de haber analizado las directrices generales del -

desenvolvimiento de las empresas trasnacionales dentro de la e

conomía mexicana, y ante la imposibilidad de estudiar en forma 

individual su participación en cada sector de esta, se ha opta

do por estudiar el impacto de estas empresas en un sector espe

cífico como es el sistema agroindustrial, donde en buena medida 
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CUADRO 4.1.5. 

Inversión Extronjero confilluroci6n sectorial. 

1 

S E e T O R E mpres a s % 

I Agropecu o r io I 26 0.3 

r-:=riO 

I 

e x t r o c t i y o I 295 I 3.8 
i 

____ o. I I 

e o m e r e i o I 1.510 19.6 

I r----.----------~-----~-------~ 

L~~_Y_i_~~~S___ __I_'=-J~ 
I Inri". -----------~-- ! I 
es' r i o de t ron S f o r m o ció n 4 • 1 :5 9 I 5 3 . 7 I 
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Origen de la inversion extranjera directa en M&xico 

CUADRO 4.1.6. 

TOTAL ACUMULADO (MILLONES DE DOLARES) 

~. 
986 1 9 8 7 * 1 9 8 :} 1 

¡'lOiHO % MONTO % MONTO % 

E. U. A. 9,840.2 67.3 11 ,046.6 64.8 11,736.3 63.9 

REP.FEDERAL 
ALEr·1ANIA 1,180.8 8.1 1,399.4 8.2 1,423.5 7.8 

JAPON 895.3 6.1 1,037.5 6.1 1,166.2 6.4 

SUIZA 788.9 5.4 823.0 4.8 878.8 4.J: 
, 

GRAN BRETAÑA 451.9 3.1 556.2 3.3 692.9 3.8 

ESPAÑA 383.6 2.6 477 .3 2.8 595.0 3.2 

FRANCIA 248.0 1.7 564.9 3.3 577.7 3.1 

* a Septlembre 
Fuente: SEGGF-I-,-Dir-€uiófl-.-.Gener..al de Inv.ersión Extranjera 
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esta reflejado y caracterizado el desarrollo que han tenido las 

empresas trasnacionales en las distintas áreas económicas del -

país. 

Antes de iniciar con el estudio de la vinculación entre 

las trasnacionales y la agroindustria en el país es conveniente 

resaltar la importancia actual del problema alimentario a nivel 

mundial agudizado cada vez más ante la imposibilidad de la ma-

yor parte de los países subdesarrollados de alcanzar una produc

ción agrícola suficiente para hacer frente a su explosión demo

gráfica en contraparte de lo cual los países industrializados, 

merced a un impresionante desarrollo de su agricultura logrado 

mediante la implementación de t~cnicas modernas, han podido pa

sar de importadores de productos agrícolas a convertirse en prQ 

veedores de las economias deficitarias de alimentos. Con todo 

ello estos países desarrollados han adquirido un nuevo instru-

mento económico de presión en lo alimentos como queda expuesto 

en la siguiente cita atribuída a la CIA: "En un mundo más difí

cil y por tanto más hambriento, el casimonopolio de los Estados 

Unidos como exportadores de alimentos ... podría darle a Nortea

m~rica una cantidad de poder como nunca antes ha tenido, posi-

blemente un dominio económico y pOlítico mayor que el que tuvo 

en los años inmediatamente posteriores a la "GM ... Nashington PQ 

dría adquirir virtualmente un poder de vida y muerte sobre el -

destino de multitudes de necesitados" (65). 

En este deterioro de la situación agrícola y alimentaria -

de los países subdesarrollados es en el que hay que incertar 

las a~tividades de las empresas trasnacionales del "agribusi- -

ness" que cada vez más controla sus sistemas alimentarios desde 

la producción hasta el consumo final, pasando por la comerciali 

zación y distribución. 

En M~xico el problema que representa la alimentación y nu-
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trición de amplias sectores de la población es bastante grave, 

aunque sin vislumbrarse en un futuro cercano hambrunas como las 

que asolan al sureste de Asia y al Africa subsahariana, México 

es un país que sufre hambre y subalimentación como lo reflejan 

los datos dados a conocer por el Sistema Alimentario Mexicano -

(SAM) que en 1981 apuntaba que en el área rural 90% de la pobl~ 

ción (21 millones) sufre de subconsumo de calorías y proteínas 

en diverso grado y en las zonas urbanas por lo menos un millón 

de personas tienen el mismo problema. 

Si bien es cierto que el hambre y la desnutrición, espe--

cialmente en los sectores campesinos y urbanos más empobrecidos 

no son nuevos en México ni puede decirse que su causa primige-

nia sean las actividades de las trasnacionales no es menos cier 

to que estas adquieren gran responsabilidad de este problema al 

ir trastocando los patrones alimenticios y de cultivo e irlos -

suplantando en forma cada vez más profunda por una "nueva cult~ 

ra alimentaria" ajena a las tradiciones y realidades de gran 

parte del pueblo mexicano. 

En México, más que en otro país latinoamericano este tras

tocamiento de la cultura alimentaria por seguir la pauta del mo 

delo estadounidense de producción, distribución y consumo es 

claramente visible y tiene su origen en la creciente importan-

cia absoluta y relativa de las trasnacionales en el sector ali

mentario. En un estudio de Rosa Elena Montes de Oca (66) se es 

tablece un listado de trasnacionales que participan en la indus 

tria alimentaria que incluye 130 empresas que poseen más de 300 

establecimientos y que para el año de 1970 estas empresas repr~ 

sentaban el 8.6% de la producción industrial de alimentos mien

tras que a penas cinco años después ya representaban más del 20% 

de esa producción. Pero más allá de la importancia que tienen 

según estas cifras, las empresas trasnacionales constituyen un 

ejemplo de operación en las ramas en que actua, e impulsan con 
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ello a que el resto del sector imite sus métodos de operaciones 

y de productos que estan bastante alejados de las necesidades -

del país a cambio de obtener grandes ganancias. 

Así, no sólo las empresas extranjeras van imponiendo nue-

vos patrones de consumo alimentario, también diversas empresas 

mexicanas importantes siguen las pautas de producción, comerci~ 

lización y publicidad de aquellas, favoreciendo la suplantación 

de la cuitura alimenticia tradicional no por mejores hábitos n~ 

tricionales, sino por una subcultura" de alimentación comerciali 

zada, ajena de los requerimientos sociales y empobrecedora de -

la ya de por sí exigua nutrición popular, que en términos pro-

teícos y/o calóricos resulta insuficiente para cerca del 54% de 

la población" (67 ). 

Por lo que no es casualidad que en la década de los sesen

tas y setentas la producción industrial de alimentos tuviera un 

crecimiento superior al 8% anual, mucho más rápido que la pro-

ducción agrícola, lo que significa un acelerado desplazamiento 

de alimentos de consumo directo al industrial. 

A esto hay que añadir que las ramas más dinámicas de la in 

dustria alimentaria fuesen la de fabricación de colorantes y sa 

borizantes artificiales, frituras, chicles, dulces y golosinas -

cuyas tasas de crecimiento alcanzaron hasta un 26% anual (68) -

con lo que se constata que la industria alimentaria nacional es 

ta expandiéndose hacia la producción de alimentos "chatarra" de 

bajísimo nivel nutricional. 

Es necesario hacer notar que la presencia de las trasnaciQ 

nales no se concreta sólo a industrializar los productos agrícQ 

las, sino que su participación empieza desde sus raíces, esto -

es la producción, ya que requieren de materia prima de carac 

terísticas cuantitativas y cualitativas ajenas a la realidad 
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del campo mexicano afin de copiar el patrón de producción de su 

casa matriz. 

Esquemáticamente el proceso de suplantación de cultivos -

por parte de trasnacionales es de esta forma: primeramente es-

tas compañías seleccionan con la ayuda de la más moderna técni

ca las regiones óptimas para instalar y desarrollar el cultivo 

que precisan, pero como se encuentran con impedimientos legales 

para poder participar en el control directo de la tierra en Mé

xido, las trasnacionales realizan una estrategia destinada a la 

introducción del cultivo específico de interés, esta estrategia 

consiste en establecer buenas relaciones con los campesinoo que 

incluye proporcionarles paquetes tecnológicos que contienen a-

sistencia técnica, suministro de semillas, fertilizantes, plagi 

cidas, maquinarias ycréditos así como contratos de compra total 

de la producción, con esto es fácil comprender que los agricul

tores decidan dedicarse al cultivo de interés para la trasnaciQ 

nal. 

Las consecuencias que trae aparejado este proceso se dejan 

sentir en dos niveles, en el aspecto individual el campesino 

tiene que modificar sus condiciones de producción de autoconsu

mo que se han venido manteniendo intactas por generaciones a 

fin de incorporarse a la economía monetaria, en el aspecto glo

bal la promoción de un nuevo uso de suelo desplaza drásticamen

te la producción de alimentos básicos por aquellos destinados a 

la industrialización. 

De esta manera las trasnacionales empiezan a introducirse 

dentro del sistema alimentario a lo que hay que agregar otras -

muchas manifestaciones como: 

Maquinaria y equipo agrícolas. 
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El control de las empresas trasnacionales en este proceso 

es claramente perceptible si se toma en cuenta que la mayor pa~ 

te de 10& tractores y otros implementos se fabrican en subsi- -

diarias de trasnacionales como Massey Ferguson, John Deere, 1n

ternational Harvester y Ford Didena, también se debe tomar en -

cuenta de que las grandes firmas agro industriales controlan 

gran parte del suministro de esta maquinaria y otros equipos a-

través de ventas directas o creditos o arrendamiento como es 

el caso de Birdys Eye De México, Campbell's, Gerber, etc. 

Semillas mejoradas. 

Casi la totalidad de las semillas mejoradas con que cuenta 

el agricultor mexicano provienen de alguna de las veinte empre

sas trasnacionales que se dedican a esta actividad por sólo una 

paraestatal, sin embargo la producción nacional de estas empre

sas es mínimo ya que la mayor parte de las semillas las impor-

tan de sus casas matrices o filiales hermanas. 

Productos famace6ticos para animales. 

Los grandes laboratorios farmace~ticos trasnacionales que 

producen productos para consumo humano son básicamente los mis

mos que elaboran farmacos que necesitan ganaderos y campesinos. 

En lo que se refiere a la industrialización de los produc

tos agrícolas es por demás conocida la importancia de este tipo 

de empresas ya que prácticamente no existe hogar alguno que no 

cuente con una variedad de productos elaborados por las trasna-

cionales y no es aventurado afirmar que cada vez son más los hQ 

gares (especialmente en los grandes centros urbanos) en que los 

productos de estas compañías representan la base de la dieta a

limenticia diaria. 

121 



Elaborar un lista exacta de las empresas trasnacionales, -

sus filiales y productos sería impráctico, pero si es posible -

mencionar unas cuantas de ellas como "botones de muestra". 

Anderson Clayton. Empresa norteamericana con filiales en 

México tales como: Anderson Clayton, Productos Apiaba, Operado

ra de Granjas, Mercantil Altamira, Nacional de Dulces, entre o

tras que producen productos como aceites y manteca Capulle e In 

ca, salsas y moles clásico y Rico, alimentos para perros Apican 

dulces Hershey's y Luxus. 

Nestlé Alimentana. Compañía suiza dedicada especialmente 

a la industrialización de lácteos. En México tiene las filia--

les Compañía Nestlé, Industrias Alimenticias club, Alimentos --

Findus Perma Industrial. Con productos como: leches en polvo -

Nido, Sveltes, etc; quesos, mantequilla, yogurth Club y Cham

bourcy; cafés Nescafé, Decaf, Diplomat; helados Bambino; sopas 

en polvo y jugos Maggi. 

Ralston Purina. Norteamericana con las siguientes filiales 

en México: Industrias Purina, Nutricos, Purina del Pacífico, Pu 

rina y Ganaderos de La Laguna, compañi~ Incubadora Purina, purl 

na del Noroeste, etc. Desarrolla actividades de producción de 

alimentos balanceados, cría y engorda de animales. 

Kellog Co. con su Kellog de México dedicada a la industri~ 

lización de cereales con marcas como Corn Flakes, Corn Pops, Zu 

caritas, All Brain, etc. 

General Foods Co. Con filiales como General Food de México 

Rosa Blanca, Aceitera La Gloria, Birds Eye. Elaboran productos 

como: Consomate, Rosa Blanca, gelatinas Jello, jugos Tang, Kool 

Aid, etc. 
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Pepsi Ca International. Con filiales como Pepsi Cola Mexi 

cana, Pepsi Cola de México, Cía. Embotelladora Nacional, Embot~ 

lladora de occidente que producen la famosa gaseosa Pepsi, Mi-

rinda, también tiene fuertes lazos con la productora de Sabri-

taso 

Una lista completa puede verse en la obra de Rosa Elena 

Montes de Oca (69). 

Pasando a otra cosa ya se había apuntado con anteioridad -

que una de las consecuencias de la proliferación de empresas 

trasnacionales dentro del sistema alimentaíio mexicano es la de 

alterar los hábitos de consumo, el cual se ha podido llevar a -

cabo principalmente gracias a la amplia labor publicitaria que 

desarrollan estas empresas, por lo que es conveniente detenerse 

a estudiar la relación existente entre trasnacionales y los me

dios masivos de comunicación. 

Desde la televisión se consolidó en los sesentas como el -

principal medio de comunicación masiva su influencia ha sido nQ 

table en la importación de nuevas directrises de conducta sien

do influí dos especialmente los menores que pasan varias horas -

diarias frente al televisor, lo que hace que estos esten muchas 

veces más compenetrados con la "cultura televisiva" de superho!!! 

bres, caricaturas y demás ficciones que en la realidad nacional 

y su historia, por lo que no es de extrañar que conozcan más la 

vida de los personajes de televisión como Superman o Batman que 

las biografías de los grandes personajes de la historia nacio-

nal como Hidalgo o Juarez. 

A esta de por si preocupante situación hay que añadir la -

gran cantidad de anuncios que el televidente recibe mientras ve 

algún programa. Muchos de estos anuncios estan dirigidos a pu

blicitar alimentos industrializados de bajo o nulo valor nutri-
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cional a fin de propiciar una tendencia en el observante para -

preferir estos comestibles anunciados en detrimicnto del consu

mo de alimentos básicos, nutricionalmente importantes e incluso 

más baratos. 

Asi paradojamente esta substituci6n de alimentos naturales 

por productos industrializados va dando lugar a que aunque las 

familias mexicanas asignen una parte cada vez mayor de sus in-

gresos a la alimentaci6n esten presente constantemente el fen6-

meno de la mala alimentaci6n, por ejemplo en investigaciones 

realizadas en 1980 el consumo per cápita de pastelillos indus-

trializados por parte de la pOblaci6n infantil fue mayor que la 

del huevo, lo que repercute directamente en la composici6n de -

una posible dieta balanceada. 

Otro aspecto importante a tomar en cuenta del uso que las 

trasnacionales dan a la publicidad es que las principales empr~ 

sas que diseñan o realizan esta publicidad son filiales de gra~ 

des agencias trasnacionales como son J. Walter Thompson, Mc 

Cann Erikson Staton, Young and Rubicam etc., que utilizan las -

mismas técnicas y en algunos casos hasta los mismos mensajes e~ 

pleados en otros paises aumenta aún más las pautas trasnaciona

lizaci6n de la dieta de muchas familias mexicanas. 

Con todo lo anterior se pudo comprender la importancia que 

cada dia van adquiriendo las empresas trasnacionales del "agri

business" dentro del sistema alimentario mexicano, especialmen

te en lo que se refiere a la imp1ementaci6n de una cultura ali

mentaria nueva, aunque en la mayor parte de los casos no mejor 

ni más conveniente que la tradicional. 
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4.3 R~gimen jurídico de las .empresas trasnacionales en 

México. 

Debido a que la presencia de las trasnacionales en M~xico 

es un hecho de gran importancia que condiciona el desenvolvi- -

miento de la economía nacional, y los efectos de sus operacio-

nes afectan la vida social, los hábitos de consumo, la cultura 

y aún las decisiones políticas, profesionistas de muy diversas 

disciplinas como economía, relaciones internacionales, etc., 

han producido una gran cantidad de estudios, investigaciones y 

ensayos sobre la situación y efectos de estas empresas en M~xi-

co. 

Pero, contrariamente a esta tendencia los abogados, juris

tas y estudiosos del derecho no han creado una extenza biblio-

grafía sobre la materia puesto que en la legislación mexicana -

no existe un r~gimen especial para regular la operación de di-

chas empresas ni siquiera existe alguna lay que las reconozca o 

mencione con ese nombre o alguno semejante, lo que viene a re-

dundar en que el estudio jurídico de las trasnacionales haya 

quedado rezagado por falta de leyes o decisiones jurídicas que 

analizar y/o interpretar. 

Así, en el caso de M~xico, para estudiar la situación juri 

dica de las trasnacionales debe de analizarse las disposiciones 

relativas a la inversión extranjera directa que indirectamente 

es el ordenamiento legal que concierne a las trasnacionales. 

Cabe resaltar que debido a este desconocimiento oficial --

(en lo jurídico) de la realidad de las trasnacionales origina -

ci2rtas imprecisiones especialmente cuando se requiere usar es

tadísticas oficiales, ya que estas hacen alusión a empresas con 

inversión extranjera y no específicamente a empresas trasnacio

nales que operan en M~xico, pero debido a su actualidad y a que 
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son un buen parámetro para comprender la importancia del capital 

foráneo y de las trasnacionales es que en este estudio se hace -

uso de esas estadísticas. 

4.3.1. Antecedentes. 

La regulación jurídica de los intereses extranjeros en el 

país tiene su origen en el intento de controlarlos y hacerlos -

acordes al interés nacional, por lo que durante la lucha revolu 

cionaria se vio la necesidad de que México recuperara el con--

trol de sus riquezas naturales que estaban en control y servían 

a los intereses extranjeros más que a los nacionales. 

Por eso el artículo 27 de la Constitución de 1917 se ha 

convertido en la base de la actual legislación sobre inversión 

extranjera y participación de empresas trasnacionales, dicho a~ 

tículo contiene una serie de postulados conducentes a crear un 

nacionalismo en torno a la propiedad de los recursos naturales 

con que cuenta el país y para lo cual establece que la propie-

dad original de tierras yaguas dentro del territorio nacional 

corresponde a la Nación y sólo esta tiene el derecho de transmi 

tir su dominio a particulares, con lo que se constituye la pro

piedad privada a la cual la nación tiene el derecho de imponer

le las modalidades que dicte el interés público. 

También establece que corresponde a la Nación el dominio -

directo de todos los recursos naturales de la plataforma conti

nental y zócalos submarinos, así como las aguas de los mares t~ 

rritoriales, marinas interiores, lagunas y lagos, y que el domi 

nio nacional de estos es inalienable e imprescrptible y su ex-

plotación o uso por parte de particulares o sociedades no podrá 

realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo 

Federal y se prohibe otorgar estas concesiones en el caso de p~ 

tróleo y demáshidrocarburos a la que posteriormente se ha agre-
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gado de esta restricción a la explotación de minerales radiacti 

vos y la generación, conducción, transformación, distribución y 

abastecimiento de energía electrica para el servicio público 

que corresponden exclusivamente a la nación y no habrá concesio 

nes a particulares. 

Establece que sólo los mexicanos y sociedades mexicanas -

tienen derecho para adquirir el dominio de tierras, aguas y 

sus accesiones, o para obtener concesiones de explotación de mi 

nas, este derecho puede hacerse extensivo a los extranjeros que 

convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como 

nacionales respecto de dichos bienes y no invocar por lo mismo 

la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquellos 

(cláusula Calvo). Se prohibe a los extranjeros la adquisición 

del dominio directo de tierras yaguas en una franja de cien ki 

lometros de las fronteras y cincuenta de las playas. Las sacie 

dades comerciales por acciones no podrán adquirir, poseer o ad

ministrar fincas rústicas. 

Como se ve claramente estos principios iban en detrimiento 

directo de las empresas extranjeras por lo que los gobiernos 

postrevolucionarios se enfrentaron a grandes presiones a fin de 

evitar el cabal cumplimiento de estos y no es sino hasta el go

bierno de Cárdenas en que se da su real aplicación a este artí

culo constitucional. 

Apartir de los cincuentas se dan una serie de cecretos que 

limitaban la participación de empresas trasnacionales en secto

res específicos como es el caso de comunicaciones, trasnporte, 

pesca, minería energía eléctrica y en 1970 se reservó para el 

estado y empresas totalmente nacionales algunos rubros básicos 

como petroquímica, electricidad, radio y T.V. transportes nacio 

nales, explotación forestal y la distribución de gas, por otra 

parte se dispuso que solamente empresas con mayoría mexicana --
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participaran en acero, vidrio, fertilizantes, celoulosa, alumi

nio algunos productos químicos y hule, estas restricciones se -

aplicaron a cualquier inversión nueva de empresas extranjeras 

interesadas en tales industrias. 

4.3.2. La Ley para promover la inversion mexicana y regu

lar la inversión extranjera. 

Así, a fin de dar un ordenamiento coherente y aglutinador 

de todas las re~ulaciones previas se creó en 1974 la "Ley para 

promover la inversión mexicana y regular la inversión extranje

ra" que desde entonces es la columna vertebral de la regulación 

de las inversiones extranjeras y del control de las operaciones 

de las trasnacionales. 

En la exposición de motivos de dicha ley se establece una 

especie de ideario de las directrices generales en que debe de 

desenvolverse la inversión extranjera directa y que son: 

- Complementar, precisar y enriquecer el régimen jurídico 

aplicable a la lED. 

- Alejarse de actitudes extrañas, reveladoras de posicio-

nes ideológicas, así como de actitudes asilacionistas que sólo 

encubren el propósito inconfesado de propiciar un mero traslado 

a otra esfera de dependencia. 

- Lograr que las relaciones económicas internacionales sean 

regidas por normas de ccoperación y justicia y que la inversión 

extranjera en particular se ajuste a las leyes mexicanas y a la 

política economica del país, como condicion para impulsar sana

mente un desarrollo justo y equitativo. 

- Regular la inversión extranjera mediante una pOlítica que 

al propio tiempo fomente y estimule la inversión nacional. 
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- Tratar que el capital del exteior no incurra en prácti-

cas monopolÍsticas o limite la posibilidad de superar la depen

dencia tecnológica. 

- No conceder ventajas especiales al capital extranjero y 

evitar que su crecimiento mengue nuestra capacidad de decisión 

soberana. 

- D~tener el proceso de "desmexicanización" y la compra -

por compañías extranjeras de empresas nacionales en operación. 

- Asegurar la plena autonomía del país frente a los cen- -

tros de decisión económica del ext~ior. Por todo ello "Las nOE 

mas e instituciones que esta iniciativa propone establecer sig

nifican, en criterio del Ejecutivo, bases firmes para impulsar 

nuestro desarrollo y garantizar su autonomía" (70). 

Antes de empezar a analizar esta ley sobre inversiones ex

tranjeras es conveniente detenerse a estudiar los principios 

ideologicos que la conforman, especialmente la pOlítica de "me

xicanización". 

La estrategia de mexicanización esta basada en el peligro 

que representa para la soberanía y autonomía del país el hecho 

de que una considerable parte de la capacidad productiva domés

tica sea propiedad de empresas extranjeras, y esta propiedad i~ 

plica que decisiones económicas importantes se adopten fuera 

del país y con frecuencia incluso en dirección opuesta a los ig 

tereses nacionales, sin embargo tampoco es posible olvidar el 

hecho de que las trasnacionales pueden proporcionar (y ,de he-

cho lo hacen) amplios capitales para inversión, son una impor-

tante fuente de nuevas tecnologías y capacidades administrati-

vas, además de que en circunstancias pueden proporcionar acceso 

preferencial a los mercados internacionales. 
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Ante esta disyuntiva el gobierno mexicano ha desarrollado 

varias alternativas a fin de recuperar ese control sobre el prQ 

ceso de toma de decisiones, siendo la más radical, la creación 

de una pOlítica de expropiación de algunas o todas las firmas 

que pongan en riesgo la capacidad soberana de México, sin embaE 

go esta línea de acción presenta serias objeciones como es la -

repercusión internacional que tendría estas expropiaciones (re

cuerdese la multicitada expropiación petrolera) a lo que hay 

que añadir el gran costo de las compensaciones de estas expro-

piaciones, por todo ello esta alternativa ha tenido una escasa 

aplicación y sólo se ha realizado en situaciones especiales, 

par eso se buscó desarrollar alguna otra alternativa menos radi 

cal como fue la de la "mexicanización" que consiste en que la -

mayor parte del capital (por lo menos un 51%) esté en manos de 

inversionistas mexicanos lo que les debería de proporcionar el 

control de la empresa. 

Como se puede apreciar en lo antes expuesto el argumento -

central de esta "mexicanización" es que aquellos mexicanos que 

sean socios de alguna empresa trasnacional con capital extranj~ 

ro minoritario actuaran de manera distinta a la de los empres~ 

rios extranjeros y su comportamiento promoverá necesariamente -

el bien nacional, este argumento central esta cimentado en tres 

razones bases que son las siguientes: 

1.- El argumento del paralelismo consistente en la creen

cia de que los intereses de los capitales mexicanos son difereQ 

tes de los capitalistas extranjeros y que estas diferencias co

rren paralelas al interés nacional. 

2.- El argumento del control implica que hay más posibill 

dades de que la mayoría de las subsidarias de las trasnaciona-

les con mayoría de capital mexicano sean controlables por el gQ 

bierno, a que puedan hacerlo este tipo de empresas bajo comple-
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to control extanjero. 

3.- El argumento de la identificación implica que en una 

economía predominantemente privada el interés nacional es por -

definición el interés del capitalismo nacional,y por 10 tanto -

la promoción de la inversión mexicana a través de la mexicaniza 

ción es la promoción del interés de México (71). 

Pas~ndo a la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Re

gular la Inversión Extranjera (72) tenemos que los puntos más -

relevantes de la misma son: 

El artículo 2 define a la inversión extranjera como la re~ 

lizada por personas morales extranjeras, personas fisicas ex- -

tranjeras, unidades económicas extranjeras sin personalidad ju

rídica y empresas mexicanas con participación mayoritaria de c~ 

pital extranjero o en las que los extranjeros tengan el control 

de la empresa, en el artículo 3 se establece que los inmigrados 

bajo la cláusula calvo no se consideran como inversión extranj~ 

ra. 

En el artículo 4 para garantizar la autonomía de que habla 

la exposición de motivos se reserva de manera exclusiva al est~ 

do siete actividades: Petróleo, petroquímica básica, Explota- -

ción de minerales radiactivos y generación de energía nuclear, 

minería en los casos en que se refiere la ley de la materia, -

electricidad, ferrocarriles, comunicaciones telegráficas y ra-

dio telegráficas y deja abierta la posibilidad de ampliar el nú 

mero en el futuro. También se reserva de manera exclusiva a me 

xi canos o sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de ex

tranjeros cinco actividades: Radio y televisión, Transporte a~ 

tomotor, trasporte aéreo y marítimo nacional, explotación fore~ 

tal, distribución de gas. Hay que hacer notar que el rescate -

de estas actividades en favor del estado o de mexicanos es ante 
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rior a la lay, ya que diversos decretos anteriores se les había 

prohibido a los extranjeros realizar estas actividades. 

El artículo 5 establece que en términos generales la inveE 

sión extranjera podrá participar hasta con un 49% del capital -

de las empresas siempre y cuando no tenga, por cualquier título 

la facultad de determinar el manejo de la empresa excepción he

cha a los sectores que ella misma marca en donde la participa-

ción extranjera deberá ser menor como son los casos de explota

ción y aprovechamiento de sustancias minerales, productos secuQ 

darios de la industria química, fabricación de componentes de -

vehículos automotores. 

En el mismo artículo se concede facultades a la Comisión -

Nacional de Inversiones Extranjeras para resolver sobre el au-

mento o disminución del porcentaje aludido anteriormente cuando 

a su juicio se aconveniente para la economía del país y fijar -

las condiciones conforme a las cuales se recibirá, en casos es

pecíficos la inversión extranjera. 

El artículo 7 repite la máxima constitucional de prohibir 

a los extranjeros y a las sociedades extranjeras el adquirir el 

dominio directo de tierras yaguas en una franja de 100 km a lo 

largo de las fronteras y 50 km de las playas. 

Los artículos 8, 9 Y 10 hablan sobre la adquisición de em

presas establecidas o del control sobre ellas y al respecto 0-

bliga a requerir la autorización de la Secretaría que correspoQ 

da según la rama económica de la empresa en donde el capital e~ 

tranjero adquiera más del 25% del capital o mas del 49% de los 

activos de la empresa, y también deberá de someterse a autoriza 

ción cuando la administración de la empresa recaiga en inversio 

nistas extranjeros. 
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La tercera parte de la ley comprende los artículos del 11 

al 17 refirendose a la creación de la Comisión Nacional de In-

versión Extranjera (CNIE) que deberá de estar conformada por 

los titulares de las Secretaría de Gobernación, Relaciones Ext~ 

riores, Hacienda y Crédito PÚblico, Programación y Presupuesto, 

Comercio, Trabajo y Minas e Industrias Paraestatales, sus prin

cipales atribuciones son: resolver el porcentaje en que podrán 

participar la inversión extranjera a las diversas áreas geográ

ficas o actividades económicas cuando nohaya una reglamentación 

específica, resolver sobre la inversión que se pretende efec--

tual en empresas ya establecidas, establecer los criterior y 

requisitos par la aplicación de las disposiciones legales y re

glamentarias sobre la materia, así como las medidas administra

tivas necesarias. 

El artículo 13 establece, en forma bastante ambigua, los -

criterios conforme a los cuales CNIE autorizara nuevas inversiQ 

nes y determinara sus porcentajes. 

son: 

Los principales criterios 

1 Ser comp+ementaria de la nacional. Aunque no establece 

en ninguna parte en que consiste esta complementaridad pUdiendQ 

se referir a que el capital extranjero debe ser minoritario, 

ser auxiliar o bien sólo limitarse aciertos campos. 

11 No desplazar a empresas nacionales que estén operando -

satifactoriamente ni dirigirse a campos adecuadamente cubiertos 

por ellas, sin embargo la realidad a demostrado que constante-

mente las empresas trasnacionales si han desplazado a las nacio 

nales'y han impedido su desarrollo. 

III Sus efectos positivos en la balanza de pagos y, en 

particular sobre el incremento de las exportaciones. Con esto 

es clara la tendencia gubernamental de fomentar las exportacio

nes de trasnacionales a fin de hacerlas superavitarias en su -

intercambio comercial con el exterior. A últimas fechas este es 
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una de las principales razones para aceptar nuevas invesiones. 

IV Sus efectos sobre el empleo, atendiendo el nivel de o

cupación que genere y la remuneración de la mano de obra. 

V La ocupación y capacitación técnica y administrativa -

de personal mexicano, a fin de coadyuvar a superar el atraso -

tecnológico del país. 

VI La incorporación de insumos y componentes nacionales -

en la elaboración de sus productos, pero no se repara en el he

cho de que tales insumos nacionales a que hace referencia proce 

den muchas veces de plantas de otras trasnacionales estableci-

das en el país. 

VII La medida en que financien sus operaciones en el exte 

rior. 

VIII La diversificación de las fuentes de inversión y la -

necesidad de impulsar la integración regional ysubregional del 

área latinoamericana. 

IX Su contribución al crecimiento de las zonas con menor 

desarrollo económico relativo. 

X No ocupar posiciones monopolíticas en el mercado nacio 

nal. La aplicación de este punto ha sido por demás fallida, ya 

que existen amplios sectores que estan bajo el control de empr~ 

sas trasnacionales. 

XI Ta estructura del capital de la rama de la actividad -

económica de que se trate. 

XII Sus efectos en el nivel de precios y calidad de la 

producción, se reconoce que las trasnacionales pueden servir p~ 

ra reducir los precios y fomentar la competencia entre empresas 

que rebunda en una mejora en la calidad, sin embargo corno ya a

puntarnos debido al carácter monopólico esto no se da en forma -

real. 

XIII El aporte tecnológico ysu contribución a la investi

gación y desarrollo tecnológico del país, al igual que en el 

punto V pretende que la inversión extranjera de pie al desarro

llo tecnológico del país a fin de reducir el abismo que hay con 
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países más desarrollados. 

XIV Preservar los valores sociales y culturales del país. 

XV La importancia de la actividad de que se trate dentro 

de la economía nacional. 

XVI La identificación de la inversión extranjera con los -

intereses del país y su vinculación con los centros de decisión 

económicos del extranjero. 

XVIII En general la medida que coadyuve al logro de los -

objetivos y se apegue a la política de desarrollo industrial. 

Los artículos 14, 15, 16 Y 17 son de carácter administrati 

vo en torno a los procedimiento que deben de seguirse para que 

la CNIE dé sus resultdos. 

En lo que respecta a los Fideicomisos de Fronteras y Lito

rales se abordan en los artículos 18 y 22 en los cuales de 

acuerdo a la Ley Orgánica del artículo 27 constitucional facul

ta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que autorice -

en caso conveniente el conceder a las instituciones de crédito 

el permiso para adquirir como fiduciarias el dominio de bienes 

inmuebles destinados a la realización de actividades industri~ 

les y turísticas ·en las fajas donde las sociedades extranjeras 

no pueden adquirir en control directo. 

El artículo 23 y 24 se refieren a la creación del Registro 

Nacional de inversiones extranjeras en donde deberán de inscri

birse los inversionistas extranjeros que realicen operaciones -

en el país, las sociedades mexicanas y fideicomisos en que es-

tos participen. Este registro dependerá de la Secretaría de Co 

mercio. 

Por último hay otros seis artículos de caracter'administr~ 

tivo que carecen de importancia para los fines de este estudio. 
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4.3.3. Nuevos lineamientos acerca de la inversión extran

jera. 

Por motivo de la gran crisis económica que ha vivido el 

país desde principio de la década el gobierno de Miguel de la -

Madrid ha tenido que replantear las bases sobre las que hay que 

cimentar la participación de las empresas trasnacionales y de 

la inversión directa extranjera dentro de la economía mexicana 

para lo cual el gobierno federal ha creado tres documentos que 

contienen las "nuevas reglas del juego" para trasnacionales. Es 

tos tres documentos son: Lineamientos sobre Inversión Extranj~ 

ra y propósitos de su promoción (74), El Programa Nacional de -

Fomento Industrial y Comercio Exterior (PRONAFICE) (73), los 

que estan englobados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). 

Estos documentos presentan bastante semejanza y la difereg 

cia entre ellos es laperspectiva en que abordan la cuestión de 

las inversiones extranjeras yde las trasnacionales por lo que -
-----------

se estudiaran en forma conjunta. 

El primer punto a destacar es que no se considera necesa-

rio una modificación real del ordenamieto legala que rige estas 

actividades, sino que en el seno de este marco jurídico debe de 

incorporarse nuevos lineamientos y reglamentaciones que regirán 

en el futuro las inversiones extranjeras. Se introducen facili 

dades yfactores flexibilizantes en los criterios para regular -

nuevas inversiones extranjeras y las operaciones de las trasna

cionales. Estas facilidades pueden resumirse en los siguientes 

aspectos: 

Se flexibilizará el criterio para autorizar una partici 

pación mayoritaria del capital extranjero en activiqades prese

leccionadas que se consideran prioritarias para que contribu-

yan con el desarrollo tecnológico, La sustitución de importaciQ 
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nes, la modernización del apartao productivo, la mayor calidad 

de los bienes y servicio,y que impliquen una alta inversión por 

hombre ocupado. Las actividades cuentan de más de 40 que estan 

divididas en nueve grandes rubros que son: 

Maquinaria "equipo eléctrico. 

Maquinaria y aparatos eléctricos. 

Metal mecánica. 

Equipo y accesorios electrónicos 

Equipo y material de transportes 

Industria química. 

Otras industrias manufactureras. 

Servicios de tecnología avanzada 

Hotelería. 

- También se considerará prioritaria y facilidades a los -

proyectos dirigidos a la exprotación, especialmente en lo que 

se refiere al fomento de la industria maquiladora en el norte -

del país donde la participación del capital extranjero puede 

Rer del 100%. 

- Posibilidad de aumentar los aportes extranjeros en el 

patrimonio de empresas ya instaladas (cuando la participación -

ya fuese del orden del 75%omá~, mediante la capitalización de 

pasivos, compra de acciones, reinversiones de beneficios o fon

dos propios, si los accionistas nacionales renunciaran a suscri 

bir la participación que les corresponda. 

- Mayores atribuciones al Secretario Ejecutivo de la CNIE 

y celeridad en los procedimientos referentes a incrementos de -

capital extranjero en la empresa que conserva una mayoría na

cional, participación de personal extranjero en la administra-

ción de las empresas, expansión de establecimientos ligados a 

actividades de exportación, o su apertura para servicios de em

presas industriales y relocalización de plantas productivas y/o 

administrativas. 
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- Autorización a empresas trasnacionales para cotizar sus 

acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. 

Con todas estas facilidades posibilitan a las empresas 

trasnacionales a aumentar su importancia dentro de la economía 

nacional sin necesidad de verse sujetas a rigidos controles y -

limitaciones como mediados de la década pasada. 
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4.4 Las Empresas trasnacionales en el comercio exterior de 

México. 

Uno de los elementos que causan mayor controversia respecto 

a las actividades de las trasnacionales en México es el aporte 

que tienen como factor estabilizador o desdestabilizador de la 

balanza comercial del país, en la medida que constituyen un me

canismo de apoyo para captar divisas o al contrario como un flu 

jo constante de recursos hacia el exterior. 

A este respecto es posible afirmar que la crónica tendencia 

de estas empresas a ser deficitarias en su comrcio con el exte

rior ha sufrido un cambio sustancial desde el inicio del gobie~ 

no de Miguel de la Madrid hasta haberse convertido en los 6lti

mos años sllperávitarias, ya que el balace de sus intercambios 

con el extranjero pasó de -2617 millones de dólares en 1982, 

hasta alcanzar una cifra recor de +1886 millones de dólares en 

1987 (75). 

Así conviene resaltar que durante el periódo 1971 - 1982 el 

déficit comercial acumulado con empresa con inversion extranje

ra directa fue de 16648 millones de dólares, registrando en 

1981 el nivel más alto con 4339 millones de dólares (ver cuadro 

4.4.1.), por esto es fácilmente entendible que uno de los obje

tivos del gobierno fuese la de revertir estas tendencias defici 

tarias. 

Antes de seguir adelante es necesario hacer notar que las 

cifraS anteriores y las subsecuentes no se refieren unicamente 

al comercio exterior de filiales de empresas trasnacionales es

tablecidas en México, sino al global de todas las operaciones -

de intercambio comercial de empresas con inversión extranjera 

directa, se utilizaron estas cifras por ser las más actualiza-

das y por presentar un caracter global que permite entender a -
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Año 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976-
1977 
1978 
1979 
1980 
.1981 
1982 

Acumulado 
1971·1982 
-------

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 El 

Acumulado 
1983 - 1987 
-------

CUADRO 4.4.1. 

BALANZA COMEI1CIAL DE EMPRESAS CON IED 
( 1971 - 1987 ) 

( Millones úe Dólares) 

Importaciones Exportaciones Saldo 

598.1 262.6 - 335.5 
719.1 366.7 - 352.4 
872.4 410.3 462.1 

1,089.6 616.2 473.4 
1,208.0 600.2 607.8 
1,175.5 630.5 545.0 
1,560.6 938.6 622.0 
1,997.8 1,215.6 782.2 
2,876.5 730.3 2,146.2 
5,040.5 1,674.7 3,365.8 
5,979.9 1,641.3 4,338.6 
3,808.0 1,190.9 - 2,617.1 

26,926.0 10,277.9 . 16,648.1 
----- -----

1,448.5 1,673.3 224.8 
2,543.9 2,779.9 236.0 
4,345.2 3,430.1 915.1 
4,624.3 5,520.8 896.5 
4,943.0 6,829.0 1,886.0 

17,904.9 20,233.1 2,328.2 
------

El Estimado 

FUENTE: Elaborado para 1971 - 1982 con datos de SEPAFIN, Dirección General de Inversiones 
Extranjeras y transferencia de Tecnología y Banco de México, S.A. 
Desde 1983 en base a la información directa que las empresas con IED proporcionaron 
a la Secretaría Ejecutiva de- iá eN I E Y ¡jI Banco de México. - - - '. 
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gros so modo el comportamiento de las trasnacionales en el corneE 

cio exterior. 

Regresando a la situación favorable de la balanza comercial 

de estas empresas en fechas recientes esta se debe a multiples 

razones que se han conjugado de las que resaltan las siguientes. 

La fuerte contracción sufrida por el mercado interno obligó 

a que algYnas empresas sevieran en la necesidad de buscar merc~ 

dos nuevos en el exterior para poder utilizar el aparato produE 

tivo instalado que tiene unacapacidad mucho más grande que la -

demanda nacional como fue el caso de la industria automotriz. 

Lo anterior fue complementado con una nueva tendencia en la 

paridad cambiaria en la que a diferencia del gobierno anterior 

donde la constante fue mantener una paridad del peso sobrevalu~ 

do con respecto al dólar y el consiguiente encarecimiento rela

tivo del precio de los productos nacionales, en contraste esto, 

en la actualidad la línea a seguir es de mantener subvalorado -

el peso lo que propicia una mayor competitividad de los produc

tos mexicanos yencarece los productos de importación. 

También el crecimiento de las exportaciones no petroleras, 

para lo cual se crean el Programa Nacional de Fomento Industrial 

y Comercio Exterior (PRONAFICE) y el Programa de Fomento Inte-

gral a las Exportaciones (PROFIEX) los cuales precisan las me

didas necesarias para lograr un cambio estructural en el apara

to productivo a través del fomento a las exportaciones y de 

la sustitución eficiente yefectiva de importaciones para lo que 

se pretende promover una diversificación creciente de los prodQ 

ctos mercados, estimular ajustes a las líneas de exportación, -

conforme a los requerimientos de la demanda externa, organizar 

la oferta exportable, alentar mayor producción de los artículos 

que ya tiene acceso a otros mercados y, en suma, hacer rentable 
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la actividad exportadora ycrear una conciencia exportadora en 

todos los sectores económicos del país. 

A fin de evitar que se aplicara a los productos mexicanos -

una serie de prácticas discrimanatorias ypara estimular la re-

conversion de la industria nacional para adecuarla a las normas 

internacionales en cuanto a calidad yprecio el goabierno fede-

ral decidió el ingreso de México al Acuerdo General sobre Aran

celes Aduaneros y Comercio (GATT) lo que rompió con varias déca 

das de excesivo proteccionismo, ya que el ingreso al Gatt impli 

ca el cambiar la pOlítica de licencias previas, precios ofi-

ciales y además instrumentos que utilizó el gobierno para prot~ 

ger a la industria. Así, con la entrada de México al Gatt el -

comercio exterior de las trasnacionales aumento puesto que pue

den importar de sumatriz con mayor facilidad y también se posi

bilito que las subsidarias establecidas en México pudieran ha-

cer frente al proteccionismo que impera en los países desarro-

llados. 

Por último se busco que las trasnacionales y demas empresas 

con inversion extranjera redoblaran sus exportaciones mediante 

la aplicacion del Sistema de Concentracion de Compromisos Eco

nómicos, por los cuales estas empresas se obligan a que sus nu~ 

vos proyectos y los existentes contribuyan a elevar significati 

vamente la capacidad de la industria para generar las divisas 

que requieren para su expanslón ya integrar gradualmente una -

planta productora de mayor capacidad exportadora. Estos com-

promisos son de tres tipos: 

a) EXportaciones. El receptor se compromete a cumplir con 

un programa fijo o creciente de exportaciones del prducto obje

to del compromiso. 

b) Presupuesto favorable de divisas. El receptor se com-

promete a cumplir con un programa de exportaciones del producto 
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en condiciones tales que el monto de estas supera al de los pa

gos por transferencia de tecnología efectuados durante el periQ 

do del compromiso. 

c) Compensación de divisas. Es semejante al anterior pero 

en este sólo es exigido que el monto de las exportacione corre~ 

pondan a los pagos efectuados por transferencia de tecnología. 

La importancia que han adquirido estos compromisos se de- -

muestra en el hecho de que en 1983 estos alcanzaban sólo un or

den de 73 millones de dólares mientris que para 1986 llegaban 

a los 3994 millones de dólares. 

Todas estas circunstancias rápidamente dieron resultado pa

ra que las empresas de las que hablamos reportaran una gradual 

mejoria en su balanza comercial, para 1986 y 1987 el superávit 

fue de 896 y 1886 millones de dólares respectivamente y durante 

el periodo de 1983 a 1987 dicha balanza arroja un saldo positi

vo acumulado de 2328 millones de dólares, corno resultado princi 

palmente del aumento de las exportaciones que fue de 470% en di 

cho p2riódo. 

En forma detallada los datos sobre el comercio exterior de 

las empresas con rED más actuales son del año de 1985, el que -

por cieito ha sido el 6nico año en que el comercio exterior de 

estas empresas fue deficitario en lo que va del sexenio. 

Así, la información obtenida al respecto para el año de 

1985 indica en primer término que el ya mencionado déficit de -

estas empresas fue de 800.3 millones de dólares, lo que corres

ponde a una cuarta parte del déficit total del sector privado -

para el mismo año (ver cuadro 4.4.2) 

Las empresas con inversión extranjera en ese año contribu-

yeron conmás de la mitad de las importacions que realizó el sec 
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CUADRO 4.4.2. 

BALANZA COMERCIAL DE LAS EMPRESAS CON INVERSION EXTRANJERA 

EN 1985. 

(HILLONES DE DOLARES)·. 

1) Importaciones 
de empresas -
con lEO. 

4,628.4 

3) Exportaciones 
empresas con
lEO. 

3,828.1 

5) Exportaciones 
empresas con
rED. 

3,828.1 

7) Exportaciones 
de empresas -
li¡anufactureras 
con rED. 

2,544.1 

9) Saldo empresas 
con inversi6n 
extranjera 
(3 - 1) 

- 800.3 

2) Inportaciones 
sector priva
do nacional. 

9,106.3 

4) Exportaciones 
no petroleras 
totales. 

7,099.6 

6) Exportaciones 
no petroleras 
sector privado 

5,970.1 

8) Exportaciones 
manufacture-
ras a nivel 
nacional. 

5,266.6 

10) Saldo empresas 
del sector -
privado (6-1) 

- 3,136.2 

PORCENTAJE DE 
PART1CIPACION 

1/2 

50.8 

3/4 

53.9 

5/6 

64.1 

7/8 

48.3 

9110 

25.5 

* HJI'A: Se util:iro el tipo de =,bio pnr.edio de 257 pesos por d6lar, Banco de ~ 
xi=. 

F1.S:n:: Irdicacbres del Ean= de ~~=, 1985. 
Cuestionario 19-Bis, Ejercicio 1985, Dircccirn Gelera1 de Difusil'n Y ~ 
dios sobre Inversi6n Extran jera, SllXlF1. 
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tor privado. 

Por lo que respecta a las exportaciones se señala que las -

exportaciones generadas por este tipo de empresas representaron 

el 39.9% del total de las expaortaciones no petroleras del país 

y el 64.1% de las exportaciones del sector privado. 

Específicamente el volumen de exportaciones de las empresas 

manufactureras con capital extranjero fue del 48.3% del total -

de las exportaciones del sector manufacturero del país. 

Por lo que se refiere a la composición de la balanza comer

cial es posible observar que las ramas con mayor saldo positivo 

para ese año fueron la automotriz, minerales metálicos no ferro 

sos y comunicaciones (ver cuadro 4.4.3.). Sobresale el cambio 

experimentado por la industria automotriz que tradicionalmente 

era una de las mayores industrias deficitaris en el país, pero 

por las situaciones antes descritas y por una nueva orientación 

del sector que dirige gran parte de producción al mercado nort~ 

américano ha podido transformarse en una de las más importan-

tes fuentes de divisas como lo demuestra el hecho de que la com 

pañías como Chrysler, Ford y General Motors estan incluidas de~ 

tro de las cinco mayores empresas exportadoras del país y son -

las tres más importantes del sector industrial. 

Por otra parte las ramas que se distinguen como deficita--

rias son equipos y accesorios electrónicos, otrsa industrias m~ 

nufactureras y maquinaria y equipo electrónico (ver cuadro 4.4. 

4), ras cuales aún reflejan la situación del modelo de sustit~ 

ción de importaciones adopotado por el país, dentro del cual se 

ha logrado un avance sustantivo de esas ramas debido a la pro-

tección que se les ha concedido pero que también ha increment~ 

do el nivel de dependencia de las mismas respecto al exterior. 
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CUADRO 4.4.3. 

1'R.rn:TI'AU:S Rf+IAS De ICITVInm CL'!! PPESrnrN/ 5AUD PClilTI\':) O/ BM»aA 

=AL cnI PARTICI?ICICN DE P.oVER5ICN EJmWUIJlA, 1985. 

WJLES DE PES.:lS) 

R A M A r,..PORTACION EXPORTACIOH 

Vehículos automóviles 42,794,779 234,492,.92 

Minerales met.állcoa -
no ferrosos. 112,056 66,066,594 

~omunicacloneB. 26,585,516 72,916,900 

Resinas sintéticas, -
pl!.stico.u y fibras. 26,599,044 53,834,983 

Kaqul1o!!idoraa. 104,676,470 126,536,352 

Otros mineraleD no m~ 
t.i11icos. 2,073,920 19,577,698 

Vidrio y Bua produc--
toa. 1,431,690 17,431,257 

[ova.ados da trutas y 
legumbreo. 821,021 9,393,166 

Químicll básica. 18,824,057 27,400,626 

Carrocerías y parteq-
autoI:lOtrlce8. 51,451,897 55,167,604 

S A L D O 

191,697,713 

65,954.538 

46,331,38(" 

27,235,'39 

21,859,982 

17,50 l, 778 

15,'H,567 

8,5C1,145 

8,576,569 

l, 715, 707 

rCENT!t Cuestionario 19-81., Direcc16n Genecal do 01luI16n y E8tudios Dobro Inverli6n 
Extranjera. Scb~ecretar!a de Regulaci6n de Inver.lonaa ~tranjerA8 y Tran,te 
renC1R de Tecnolo9!a. 
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CUADRO 4.4.4. 

PIUJ'C[PA,US ~_rE l'CITVI.DKJ CUE}'RESElIDIN_SAUXJ ¡.~ EN ~ 

o::z.<ER::L\L = PARTICIP/IClCN DE INJERSICN ~, 1958. 

(laLEs DE =1 

¡; 
~R h M A IMPORTACIOII EXPORTACION 

Equipo y accesorios 
electrónicos. H2,656,879 67,685,939 

Otras industrias ma 
nufacturerlls .. 1'17,767,209 38,515,479 

Maquinaria y equipo 
no el~ctrico. 62,484,028 15,120,645 

Productos mediclnll-
les. 55,561,040 16,16J,413 

Productos de hule. 23,031,142 1,200,025 

Comercio 52,764,290 35,024,808 

Otras industria" 
qu!mlclls. 18,525,724 4,085,574 

OtroR productos me-
tálicos. 13,403,310 2,344,318 

Jaoono.c, detergonte:D, 
perfumes y coam4ti-
coa. 8,401,829 l,4H,701 

Otros equipoD y "P~ 
ratos el41ctricODa 37,157,075 30,533,258 

S A L O O 

-274,970,940 

-139,251,730 

- 47,363,374 

- 39,397,627 

- 21,831,117 

.... 17,739,482 

- 14,440,150 

- 11,058,992 . 

6,957,128 

6,623,817 

FunITE: Cuestionario 19-Bis, DirecciÓn General da DifusiÓn y EBtudioB .cbr. InversiÓn 
Extranjera.~ Subsecretaría de Regulaci6n de InvQraiones Extranjeras. y Tranelc
rancia- da Tecnología. 
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e o N e L u S ION E S . 

A lo largo del presente trabajo de investigación y de acueE 

do a los objetivos establecidos para dirigirlos fue posible co

nocer en forma general la evolución que han experimentado las 

empresas trasnacionales en poco más de un siglo que llevan de 

existir y que las ha conferido el convertirse en uno de los fac 

tores determinantes de la economía mundial en la actualidad, al 

mismo tiempo que conocer el no menos importante papel que tie-

nen como agentes del comercio mundial. 

Primeramente se puso en evidencia que el surgimiento y des~ 

rrollo de las empresas trasnacionales no es en forma alguna re

sultado de la casualidad, sino que son una manifestación inhe-

rente al propio desenvolvimiento del sistema capitalista en su 

fase monopolista, la cual esta catacterizad por una fuerte ten

dencia hacia la concentración del capital a fin de facilitar un 

constante incremento del mismo, es en finción a este proceso de 

concentración que fue posible la existencia de empresas de cier 

ta magnitud que pOdrían - y de hecho requerían- ampliar sus op~ 

raciones más alla de las fronteras del país de origen, por lo -

que desde fines del siglo pasado empieza a gestarse en forma -

definitiva el fenómeno de la empresa trasnacional y la interna

cioanlización de la producción que trae aparejado consigo. 

Sin embargo, hubo que esperar hasta finalizar la Segunda 

Guerra Mundial para que el fenómeno de las empresas trasnacion~ 

les tengan un crecimiento impresionante (yen especial las nor

teamericana~ que las ha permitido adquirir el papel protagóni

co que desempeñan en la escena económica internacional. La cau

sa de que sea a partir de la segunda postguerra cuando las em-

presas adquieran una creciente importancia se debió a que cuan

do se restructuró el sistema económico mundial se allanaron los 

grandes obstaculos que en el pasado habían impedido la amplia--
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ción en el exterior a gran escala de las empresas trasnaciona-

les como era el caso de las restricciones a la proliferación de 

la inversión foránea, la inestabilidad y desconfianza monetaria 

y las grandes barreras comerciales, todo lo cual fue superado 

en gran medida por el esquema establecido en Bretton-Woods y la 

creación del F.M.I, el B.I.R.F. y al G.A.T.T. 

Es entonces cuando el mundo es presa de una invasión de em

presas trasnacionales estadounidenses las cuales aprovechando -

lo anterior junto con la favorable situación de la economía de 

su país amplian sucampo de acción a un nivel mundial nunca an-

tes visto a la vez que exportan el "American Way of Life", es-

tas empresas se avocaron geográficamente principalmente a Euro

pa Occidental y América Latina ysectorialmente hacia la indus--

tria manufacturera. Sin embargo, analogamente a lo que le pasa 

a la economía norteamericana en su conjunto, las empresas tras

nacionales de eses país van perdiendo el predominio absoluto 

que gozaban durante la post guerra, ya que a partir de la déca

da de los sesentas han tenido que hacer frente a una creciente 

competencia por parte de sus contrapartes europeas y japonesas 

las cuales gracias a la recuperación de sus economías pueden 

competir de igual a igual con las trasnacionales norteamerica

nas con lo cual el fenómeno de las empresas trasnacionales cr~ 

ce aún más. 

Así, desde "hace varias décadas la producción de las empre

sas trasnacionales viene expandiendose a un nivel más elevado 

que la producción y el comercio mundial, lo que les ha permiti

do a éstas empresas alcanzar un crecmiento tal que incluso alg~ 

nas de ellas pudieran equiparse en cuanto a magnitud econQ 

mica con países pequeños y medianos, además de que este gran PQ 

der económico que han akanzado ha hecho que algunos autores -

las consideren como un peligro para la soberanía de los países 

huéspedes, ya que su influencia se deja sentir grandemente en -
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en muchos países pequeños los cuales tienen condicionado gran 

parte de su desenvolvimiento político y social a los intereses 

de estas empresas como se ha podido demostrar en el caso del de 

rrocamiento de Salvador Allende en Chile. 

El gran crecimiento que han registrado las empresas trasna

cionales es originado en gran parte por el constante aumento de 

las operaciones que realizan en el exterior y que actualmente 

representan más de dos quintas partes de las ventas totales de 

las trasnacionales. La expansión de las operaciones en el ext~ 

rior de estas empresas es producto de dos causas principales, 

por una parte se hace para contar con una presencia significati 

va en los mercados considerados importantes ypor otro lado bus

can aprovechar las condiciones favorables (en cuanto materias 

primas, salarios bajos, incentivos fiscales, etc.) que existen 

en ciertos países lo cual conlleva un considerable aumento en 

el proceso de internacionalización de la producción que cada 

vez es más usual en todas las ramas productivas. 

Este alto proceso de internacionalización del proceso pro

ductivo - que es una de las características fundamentales de -

las empresas trasnacionales- hace que estas generen un gran vo

lumen de comercio exterior que llevan a cabo mediante dos for-

mas: el comercio libre o independiente (sujeto a las leyes del 

mercado) y el cautivo o intraempresa (basado en los requerimieg 

tos globales de la compañía) que han convertido a las trasnacio 

na les en el principal agente del comercio mundial. 

Por sus características y por la influencia que ejerce den

tro del comercio mundial se hizo especial mención de este corneE 

cio intraempresa que actualmente abarca cerca de una tercera 

parte de todas las transacciones comerciales internacionales y 

que debido a su particularidad de estar ajeno a las leyes bási

cas del mercado constituyen un importante obstáculo para el 
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buen desarrollo de las pOlíticas de comercio exterior que lle-

van a cabo los gobiernos de los países huespedes. 

Así mismo, se puso en evidencia que este tipo de comercio -

es uno de los grandes intrumentos con que cuentan las trasnacio 

nales (al poder alterar el costo de los insumos del exterior 

que usa) para poder continuar gozando de posiciones ventajosas 

en un país dado y poder así contrarrestar la pérdida temporal -

de competividad de sus productos, con lo cual una empresa tras

nacional puede subsidiar temporalmente una de sus filiales a 

fin de no perder una posición monpólica en un mercado consider~ 

do importante. También se demostró que este comercio intraem-

presa del que pueden hacer uso las empresas trasnacionales - me 

diante los llamdos precios de transferencia yla consiguiente al 

teración del precio real- para canalizar utiliades hacia la ca

sa matriz y burlar las limitaciones que al respecto establecen 

los países receptores. 

Al estudiarse el caso específico del comercio exterior de -

las empresas trasnaciona~es en América Latina quedó demostrado 

que contrariamente a lo que pudiera creerse las actividades de 

comercio e;éterior de estas empresas deja mucho que desar puesto 

que su principal interés esta centrado en el mercadolocal, lo 

cual se debe a que estas empresas se establecieron al amparo 

del proceso de industriaiización vía sustitución de importacio

nes que implicó la creación de fuertes pOlíticas proteccionis

tas en la mayoría de los países de la región. 

El balance general de estas actividades comerciales arrojan 

un saldo desfavorable ya que en términos generales puede consi

derarse que el comercio exterior de las trasnacionales establ~ 

cidas en latinoamerica es defictario, concentrado y gran parte 

de tipo intraempresa, es más, el crecimiento de las exportacio

nes de las trasnacionales ha sido inferior al crecimiento de 
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de las exportaciones regionales y ni siguiera han mostrado una 

mayor capacidad de penetración de los mercados de los países d~ 

3arollados que las firmas nacionales. Sin embargo aunque lo -

anterior es establecido en términos generales existen importan

tes diferencias en la situación que guarda el comportamiento de 

las actividades de comercio exterior de las trasnacionales en -

cada país, ya que en algunos casos (en especial el de Brasil) -

si han realizado un aporte positivo a la balanza comercial, han 

abierto nuevos mercados de exportación o desarrollado nuevas lí 

neas de productos exportados. 

Esta diferencia entre la situación que guardan las activl 

dades de comercio exterior de las trasnacionales es en gran me

dida resultado de ineficiencias estructurales de las economías 

de los países latinoamericanos y de las ineficaces pOlíticas e

conomicas que en terminos generales han sido incapaces de crear 

las condiciones que hicieran atractiva para las empresas trasn~ 

cionales (ypara cualquier empresa local) el desarrollar activi

dades de comercio exterior amplias y agresivas. 

Es necesario hacer notar que todo parece indicar que estas 

situación esta modificando merced a la fuerte crisis económica 

que a asolado o la región por m~s de un lustro; pero por falta 

de información veraz reciente es imposible hacer un diagnostico 

del estado actual que priva en el comercio exterior de las em-

presas trasnacionales que operan en latinoamerica. 

El último gran tema de que consta esta investigación fue en 

torno al desenvolvimiento e influencia que han tenido las empr~ 

sas trasnacionales en la economía mexicana, la cual esta tam- -

bién estrechamente vinculada al desarrollo que el capitalismo -

ha tenido en le país, puesto que a cada periodo importante del 

desarrollo económico y pOlítico del país las empresas trasnaciQ 

nales han ido adapt~ndose a las condiciones a fin de sacar el -
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mayor provecho posible de las mismas. 

Así, las empresas trasnacionales y la inversión extranjera 

que conllevan han pasado de ser los detentares de la mayor par

te de la riqueza nacional y dedicarse a actividades extractivas 

a convertirse en una fuerza menos predominante y avocada al sec 

tor industrial. Esto por causa del propio desarrollo de la eCQ 

nomía mexicana que ha pasado de ser una economía de enclave co

mo lo eri a finales del siglo pasado a convertirse en una econQ 

mía con un alto grado de industrialización en el cual la inver

sión nacional (pública o privada) se ha convertido en el princi 

pal motor de la economía mexicana. 

Sin embargo, aunque ~n t~rminos cualitativos la presencia 

de las empresas trasnacionales y de la inversión extranjera que 

genera pudiera parecer marginal dentro de la economía nacional 

su verdadera importancia es apreciable si se le inscribe dentro 

del sector industrial que constituye su principal campo de ac-

ción en el país y si se considera los fuertes nexos que mantie

nen con la burguesía local junto conla cual conforman los gra~ 

des grupos empresariales que dominan la escena industrial de M~ 

xico. 

En fechas recientes la pres2nc.ia de las empresas trasnacioni! 

les en la economía mexicana ha tenido un fuerte impulso, gra- -

cias sobre todo a la nueva estrategia de desarrollo adoptada 

por el gobier~o de Miguel de la Madrid en la cual las empresas 

trasnacionales ya no son vistas con fuerte recelo como en anta

ño, sino que al contrario se vienen realizando importanres es-

fuerzas destinados a atraerlas para que coadyuven a dinamizar -

la economía nacional que debido a la fuerte crisis que sufre -

el país desde 1982 y por la cual no ha sido capaz de hacer con

venientemente frente a los retos que plantea la nueva situación 

de la economía mundial. 
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Prueba de esta reciente importancia de las empresas trasna

cionales en la estrategia de reactivar la economía nacional es 

el hecho de que estas han podido revertir el d~ficit cr6nico 

que registraban en su intercambio comercial con el exterior y 

que ha pasado de ser una constante sangría de divisas a conver

tirse en uno de los pilares en los que se sustentan el superá-

vit de la balanza comercial, sobre todo considerando la constan 

te depreciaci6n del hasta hace poco único producto importante -

de exportaci6n: el petr61eo. 

Pero, esta bonanza que viven las empresas trasnacionales en 

M~xico a la larga puede generar grandes dificultades para el 

país, ya que como se apunt6 en la investigaci6n, el crecimiento 

econ6mico que generan estas empresas la más de las veces no es 

acorde a los requerimientos de la sociedad, sino que es produc

to solamente del inter~s de la empresa en adquirir más utilida

des por lo que podrían fomentar un desarrollo irregular que im

plicaría graves problemas como dependencia, concentraci6n exce

siva de las riquezas, atraso tecno16gico, etc. Por eso el go- -

bierno mexicano - y de hecho el de la mayoría de los países en 

desarollo que por la crisis económica han abierto las puertas 

de sus economías a las empresas trasnacionales - debe de tener 

cuidado en no permitir que estas empresas se conviertan en un 

"Caballo de Troya" que a la larga propiciaría más perjuicios -

que beneficios para la economía mexicana. 
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