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IHTRODUCCIOH 

La presencia del capital extranjero en México ha sido clara y evidente 
desde qul! se inició el proceso de Internacionalización del capitalismo y -
sobre todo cuando éste pasa a la etapa de expansión de las corporaciones 
transnacionales una vez final izada la Segunda Guerra Mundial. 

En efecto, al concluir el conflicto bélico Estados Unidos, adem~s de c~ 
locarse a la cabeza de las economtas capitalistas, se encuentra en la coyun
tura ideal para propagar su dominio e influencia. Para el lo las Empresas -
Transnacionales representaron el agente perfecto que le permitirla consoli
dar su Interés y supremacia. 

En ese entonces la economia mexicana practicaba un modelo de desarrollo 
"hacia adentro" o de sustitución de importaciones donde la implementación de 
politicas proteccionistas era la tónica fundamental hacia el camino de la I~ 
dustrial ización. 

Esta situación significó que el Estado proporcionara las Empresas 
Transnacionales los elementos o el ambiente propicio para orientar sus inver 
siones en el sector industrial, el cual figuraba como el m~s apetecible para 
el capital transnacional. De esta forma y a la sombra de un proteccionismo 

mal empleado, las filiales de dichas empresas formaron estructuras oligopol.!_ 
cas en ciertas ramas industriales. Esta circunstancia ocasionó que el Estada 

facilitara que parte del liderazgo necesario en el proyecto de desarrollo l~ 
dustrial fuera asumido por empresas cuyos intereses a largo plazo se encuen
tran m~s al l~ de nuestras fronteras. 

Cuando nuestro pals cala en la severa crisis de 1982 que reveló, que no 
se contaba con los recursos necesariós para financiar su desarrollo, asicoro 

para cumplir con los compromisos contratados ante la comunidad financiera i~ 
ternaclonal por los créditos que sexenios atrés hablan fluido con gran. faci
lidad, la administración de Miguel de la Madrid, hizo de la Inversión Extra~ 
jera Directa uno de los pilares para vencer la crisis. 
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Bajo este marco, el Estado ha pretendido que dicha inversión forme par
te del tan mencionado cambio estructura!, que en lo fundamental demanda la -
transformación de una economla monoexportadora y dependiente del petróleo a 
otra diversificada y soberana. A el lo se debe el gran interés que ha despe.i::_ 
tado el sector manufacturero pues se pretende hacer de éste un competitivo -
sector exportador. 

Sobre dicha óptica es que se espera que la Inversión Extranjera Directa 
contribuya con sus canales de comercialización, su aporte tecnológico, fina!!_ 
clero y administrativo. Sin embargo resulta demasiado falaz esperar la ac
ción altruista de tales inversionistas cuando observamos que sus verdaderos 
intereses y la filosoffa que los anima se encuentra en sus casas matrices u
bicadas en los paises desarrol!ados. 

Bajo un an~llsls critico, este trabajo estudia los elementos caracter!~ 
tices y el comportamiento con los que la Inversión extranjera directa parti
cipa dentro de la econom!a mexicana, con el fin de reconocer el papel que -
juega en el progreso económico del pa!s. 

De esta forma, se Intenta advertir sobre los desequilibrios fundamenta
les que dicha inversión genera sobre la econom!a. Es as! como la hipótesis 
central manejada afirma que la Inversión Extranjera Directa genera y ha sido 
la principal causante de los déficits registrados en la Balanza de Pagos en 
Cuenta Corriente, profundizando el atraso y la dependencia de la econom!a m~ 
xi cana. 

Del mismo modo, los objetivos que persigue esta Investigación son: 
1) Estudiar la evolución de la Inversión extranjera directa en México. 
2) Distinguir las caracter!stlcas de la empresa transnaclonal y sus fo.i::_ 

mas de ·operación en México. 
3) Evaluar el 'impacto de la inversión extranjera directa en la econom!a 

nacional. 

Cabe destacar que no se pretende ni atribuye a la inversión extranjera 

directa la razón o causa fundamental del atraso económico que aqueja a la na 
ción, por el contrario se reconoce 1 a capacidad que posee para acelerar el ::-
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proceso de acumulación. Sin embargo esto no ha producido en la economla na
cional los efectos que pudieran esperarse de ella. por lo que la causa se e!!_ 
cuentra en la carencia de un sector empresarial nacional y una poi ltica coh~ 
rente por parte del. Estado, incapaz de armonizar los intereses nacionales -
con los foraneos, para asl hacer factible una estrategia interna claramente 
definida que coincida con los objetivos de Industrialización planteados. 

Desafortunadamente la información pública sobre la inversión extranjera 
directa en M~xico es muy general y agragada, por lo que el acceso a informa
ción reciente sobre casos particulares de empresas o ramas no fue posible -
conseguir pues es clasificada con caracter de confidencial. 

En virtud de que en este trabajo se aborda un tema complejo y extenso, 
las limitaciones que lo afectaron no.impidieron estar en condiciones de al
canzar los objetivos planteados, con lo que se espera contribuya a la discu
sión y enriquecimiento de un aspecto contempor~neo que conformara la real i
dad del ocaso de este siglo y los albores del próximo. 



l. EVOLUCION DE LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN MEXICO. 

"Es oo vital il1]Xlrtancia para to:bs aq.ellos 
iri\:a'esaOOs en la eccn:mla ¡xilltica ta"er -
siarpre prese11:e cpe la acurulacitn capitali s 
ta está protag:Jiizada ¡xir clases sociales, _-;: 
fonradas por irdividJos ero roll:lre y a¡:ell icb, 
ero lmbre, frie, ignrarcia, y rruchas otras -
recesidades cpe se ven ¡xis¡:uestas ln:hlinida-
narte ¡xir las exi9'1"Cias oo aqJélla. Histórica 
narte, la acurulacitn oo capital ha tenid:J,a}:" 
no a:OOitio sire qJa non oo su progreso y repro 
dJci(n,1 ei saq_eo oo los recursos naturales oo
OOcerias de paises, la saciedad de uros frente a 
la insatisfacci(n de las miyorlas, la represitn 
y el crinrn, dictaclJras y ollgarq.Jfas st.!Jon:lina 
das, y scbre tocb, el <;Je scbre el cual se desEii 
vuelve: la explotacim cmtirúl, cotidfona, ere=

. ciente en intensidad y extensitn, de mlles de mi 
limes de trabajacbres de tocb el runcb, en la ::
cpe, 1-oy ¡xir roy, el factor nás visible e il1]Xlr
tante soo las ETN". 

VICTm M. BrnW.. 5'1-Wltl 
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1.1 EL PROCESO OE TRANSNACJONALJZACION DEL CAPITAL. 

Para comprender la transnacionalización del capital, 1 antes es importa.!!. 

te expl !car lo que se entiende por Inversión Extranjera Directa (JED) y por 

Empresa Transnacional (ETN), para después bajo una retrospec·tiva histórica, -

conocer como emerge esta fase del desarrolla capitalista, donde se encuentra_ 

inmersa 1 a expartac ión de ca pi ta 1. 

La JED es una forma de exportación de capital integrada por flujos f!-

nancieros destinados a la inversión en diversas actividades. ya sean de ca-
r~cter productivo, comercial y de servicios. Esta representa qu!z~s la parte 

m~s importante de la ETN, 2 dado que este tipo de empresas se encuentran form~ 

das por varios factores,,que no se remiten sólo a las flujos financieros, sino 
que se integra por varias actividades que pueden ir desde la transferencia de 

tecnologfa hasta funciones de comercialización, publicidad, etc., y que dan -

testimonio del nivel de espécializaci6n e integración que han alcanzado. 

Las caracter1sticas de la ETN nos permite definirla. como aquella~ em-

presas que realizan actividades que rebasan sus fronteras a mAs de seis paises 

a través de filiales o subsidiarias. 3 A su vez. éstas se encuentran central

mente coordinadas por una sede que por lo general se local iza en los paises -

desarrollados. conocida como matriz.. 

Su capacidad financiera es enorme, pues adem~s de la propia. cuentan cm 

la preferencia del financiamiento por parte del sistema bancario transnacio--

1).- El capital transnactonal en su ccnjunto se encuentra fomOO:l ¡;or: la Inversión Extranjera -
Directa, que representa el capital prOO.ctivo, Ja InversiáJ Extranjera Indirecta ¡;or el ca
pital ban::ario y la Blpresa Transnacional por el cap1till finarx::iero intemacimal. llernar
do Olrre:lo carranza. Capital Tran!llacional y caisum. IJW-1, ili-E, Móxico, 1!ll6, p. 9 

2).- Sin mtiargo, m estudio ela!xrado por !JU, d:!staca que la JED se limita a los flujos finan
cieros y que ésta ro representa precisarerrt.e la parte ~s inpxtante de la CTN, irx::luso -
afinra que en alg.ms cosas ésta es indepm:iiente de ellas. Pe.lista Carerclo Exterior, -
"Las CorµJracicnes MJltinacionaJes en el rrundo", !JU, M\xico, 1973,p. 1002,.rovia!bre, vol. XIII 

3).- Se define caro filial aquella BTPresa que f1.11Ciona oojo el dcminio efectivo de IJ1il cmpañla 
matriz, slbsidiaria cuarro Ja matriz cart:rola lo mayorla o alg.nis veces sólo el ~de las 
accicnes con derecl"o a voto; aso::iada cuando cootrola el 1Cll de las acciones ero derecho a 
voto. Revista de Carercio Exterior. icm. 
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nal, as! como de la banca donde se localizan o establecen, a parte de contar 
con la facilidad del flujo de capitales entre la matriz y sus filiales subsl_ 
diarias. 

Persiguen una estrategia global, es decir todas las partes que la int~ 

gran est&l dirigidas por proyectos. y planes bajo objetivos comunes1 como la 92. 
nancia. dominio de mercados. abastecimiento. etc. 

El personal que las compone, por lo general ocupa cargos de directivos. 
de decisión, capacitación y est~ fonnado por extranjeros, e ideológicamente 
se encargan de influenciar al personal nacional, creandoles mentes corporati 
vas que los aleje de posiciones nacionalistas. 

La tecnologta utilizada en cualquiera de sus funciones productivas, C2_ 
merciales. etc., es cuidadosamente controlada. Poseen una din<'imica extraor
dinaria. ademas de la capacidad para adaptarse a cualquier pa1s o mercado. 

Es tal el poder que han llegado a adquirir estas empresas, que por su 
influencia y dominio convierten en vulnerables y dependientes a las econo-

m!as mi\s desprotegidas o en v!as de desarrollo, poniendo en duda la sobera
n!a nacional y hasta llegan a afectar las pollticas econ6micas de los go-
biernos. 4 

Por otro lado, en cuanto al antilisis histórico tenemos que la f:)rma

ción y desarrollo de este fenómeno transnacional, surge cuando el sistema. -

capitalista transita de la fase de ºlibre competencia" a la fase monopolis

ta, tamblén conocida como imperialista, situada a fines del siglo XlX y 

principios del XX. Esto por supuesto, no significa que la competencia haya 

sido eliminada, sino que ésta ha entrado en una fase superior en donde la 
integrRclón rte grandes empresas bajo estrategias al igopó l icas se disputan -
el mercado internacional. 

Durante la fase de libre competencia la inversión extranjera. tenla -

un papel bastante limitado, ya que en ese entonces el Interés principal y -
la din¡jmíca del momento, le imprimia· una función que cánsistta en la º~ 
clón de mercados para la ri\pida expansión de las industrias domésticas y _e 

4).- Cfr •. Bemartb Olrre:b Carranza. "Estudio de las ETN", .:n las Br¡resas trillsnaclrnales en 
l'éxico y A. Latina. et. al. lMf, l'éxlco, !!132. l'll· 79, OO. 
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procurar materias primas para la Industria y alimentación de la población -
urbana 11

• 5 

Por su parte, la transición experimentada hacia la la fase monopolista 
por el sistema capitalista, correspondla a la "acumulación progresiva" que 
la expansión del comercio internacional alimentaba y tendla a generalizar -
el proceso de 11concentraci6n 11

, consistente en el acopio de gran capital por 
parte de un empresario, con lo que el tamaño y magnitud de la empresa adqu.!. 
rta cierto nivel de importancia que le permitta avanzar a la "centraliza- -

ción", lo que significaba la reunión o fusión de varios capitalistas qce -
dan v Ida a las grandes empresas. 

Se considera que son dos las teorlas que justifican la creación o for
mación de la IED: 

1) La teorla de la tasa decreciente de ganancias. 
2) La presión del capital excedente. 

Las dos muy relacionadas entre si. explican este fen6meno como result!'_ 
do de las contradicciones propias del capitalismo fundada en dos clases so
ciales, el capitalista poseedor de los medios de producción y el trabajador 
de su fuerza de trabajo. 

Conforme se desarrolla la producción se vuelve el proceso cada vez mél.s 
social izado, sln embargo éstos continGan bajo el régimen de propiedad priv!'_ 

da, y por otro lado, la producción se hace m~s Intensa en capital, aumenta!!_ 
do los bienes producidos, no as! el consumo soclal. 6 

La teorla de la tasa decreciente de ganancias explica que en la medida 
que los medios de producción se desarrollan, especlaliz~ndose tecnológica-
mente y haciendo m~s Intenso el uso de capital que el trabajo, la produc- -
ciOn de bienes aumenta, mientras que el coñsumo del trabajador disminuye. -

adem~s de ser t!ste desplazado de su trabajo por la tecnologla. cre~ndose -
con ésto una crisis de sobre producción que amenaza la tasa de ganancia, lo 
que obliga al capitalista a.buscar nuevos mercados que le pennitan reC14Jerar_ 

5) i{lny ~f. "Ensayos 9lbre el lnperialiSID". ed. n.estro ti"'lX' ~oo. 1m, p. 121 

6) Cfr. Bemanrd:l Olna:b Carranza, Gapital trarisnaciooal y Q'.llSUlD, p. 14 
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la o aumentarla. 

Del mismo modo, la teorla de la presión del capital excedente, nos~ 
tra como por el ansia siempre creciente del capitalista por acumular, situa
ción que con la primera revolución industrial de 1760 se acentúa e intensifj_ 
ca con el tiempo. presiona al capitalista a la busqueda de nuevos mercados -

que den salida a la concentración y centralizac.iOn de sus capitales. expan-
diendo de este modo_ el capital hacia sitios que le permitieran continuar con 
la misma o aún mayor tendencia a la acumulación. 

Como vemos la ganancia constituye el móvil fundamental para invertir 01 

el extranjero, pero es en la fase imperialista cuando este fenómeno de expo!_ 
tación de capitales bajo la forma de inversión extranjera directa se acelera, 
impulsada por la lucha competitiva entre las empresas gigantes que expresan_ 

el desarrollo del ol!gopollo. De esta forma no debemos olvidar que el prop~ 
sito del control monopolista consiste en asegurar la existencia y crecimien

to de ganancias. 

Es por esto que el inversionista extranjero se preocupa por encontrar_ 

naciones que presenten caracterfsticas que favorezcan sus intereses no propi~ 

mente altruistas. Es as! como tenemos que el pals seleccionado deber~ contar 
con una poi ftica servicial a la inversión foránea que no muestre impedimento 

al retorno de las ganancias alcanzadas. Adem~s de factores tales como sala
rios y materias primas a costos reducidos, lo mismo consideran ubicación o -

cercanla geogrHica, productividad de trabajo, capacidad de dirección o cos
tos futuros, etc. Podrfamos agregar el control o dominio de mercados. proc!:!_ 

randa la impermeabilidad hacia sus competidofes. a pesar de no significar -

ganancias inmediatas pero si futuras. Todos estos factores influir~n en la 
magnitud de la ganancia. 7 

Esta nueva fase impe'.ial ista se rodeaba de una serie de cambios que la 

econom!a gestaba y plasmaba como testimonio de la nueva era que se sucedla. 

Se apreciaba entonces que el crecimiento y penetración del mercado Interna--. 
cional tomaba a la exportación de capital como piedra ~ngular desplazando d.e 

7).- Cfr. Hlrry Í-13ghlf, q>. cit. p. 102, 103. 
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su puesto a la exportación de mercanclas. Estos cambios los podr!amos descr..!_ 

bir conforme lo hace Magdoff, de la manera sJguiente: 
l) Los avances de la ciencia comenzaban a expresarse en unas cuantas .

Jndustrias que haclan uso de innovaciones tecnológicas como el acero. la ene!:_ 
gla eléctrica, la refiner!a de petróleo, qulmica slntética, •iuminio y auto-
moviles. Estas industrias fueron las primeras en trabajar con sistemas de -

producción en gran esca! a, en manejar importantes flujos de capital. y en mot..!. 

var la acción de concentración y de centralización del capital. 

2) La competencia entre las grandes empresas era ya un hecho, y esto -
presionaba a las empresas a desarrollar y promover la investigación que perm..!_ 
ti era colocarse adelante de sus competidores al crear innovaciones tecnol 6gi -

cas que perfeccionaban los procesos industriales. 

3) La busqueda de nuevas fuentes de materias prlmas se extiende y con
forme m~s poder iban adquiriendo las empresas, buscan el dominio o Ja posesión 
de dichas fuentes. con el fin de asegurar su abastecimiento y proteger su cap.!_ 

tal invertido. 

4) Las relaciones internacionales tendlan a ia multilateralidad, luego 
de que los avances cientlficos en comunicaciones junto a las nuevas indutrias 
promovian Ja íntegración del mercado mundial. estableciéndose un sistema úni

co de pagos internacionales y las cotizcciones de algunos bienes tendlan a g~ 

neral izarse en todo el mundo. 

5) El Estado dejaba atr~s su papel subordinado de simple espectador p~ 
ra tomar la dirección y aliarse a los intereses de los grandes capitales. que 

en salvaguarda de ellos aplican estados policlas y se institu!an pol!ticas !Y!'. 
teccionistas que sirvieron para engrandecer m<'is Jos beneficios de estos giga~ 

tes que los de la nación en general .8 . 

Como podemos apreciar, se venta desarrollando una serie de caracterís

ticas históricas que nos edevertlan y permi Lfan reconoc_er el poder económico ' 
y pol!ticó que el desarrollo económico junto con el progreso tecnológico ges
taba en las econom!as capitalistas, y-acompañaba a Ja evolución paulatina que 

8).- !dan. p •. 122; 123 
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darla vida m[!s tarde a las empresas transnacionales, como expresión viva de 

los paises capitalistas avanzados y correspond!a al instinto de la lnterna
clonalizaclón del capital en la búsqueda por la expansión del control sevre 
la producción y la comercialización a escala mundial. 

Sabemos que las formas que adoptó la exportación de capitales desde 
su instauración fueron diversas, tales como los empréstitos gubernamentales~ 
las inversiones directas de empresas ya fuera total o parcial; las aperturas 

de crMlto entre los grandes bancos de distintos paises y la compra de acci~ 
nes de empresas extranjeras. 9 

De éstas, la forma mAs importante adoptada a medida que la central iza- · 
ción del capital se extendia, fue la inversión extranjera directa, ya que c~ 
mo hemos visto, ésta permit!a alcanzar los intereses de las grandes empresas 
al destinar sus inversiones en actividades que les permitiera abrir mercados 

a sus productos. 1 ibrando posibles barreras, extender su influencia y asegu
rar suministro de recursos. 

El torrente de recursos financieros que circulaba por todo el orbe, -

- lejos de lo que se podr!a pensar acerca del beneficio y prosperidad que eco
nom!as en desarrollo alcanzar!an, la realidad demostró que esa gran movilidad 
de recursos las dispuso o etiquetó en el rol de la nueva división internaci~ 

nal del trabajo, determinando la especlalización de labores, al distinguir -
la producciónn de materias primas para las econom1as mtls desprotegidas y la 

de bienes de manufactura y capital para los desarrollados. De esta forma la 
brecha entre los paises industrial izados y los de en desarrollo aumentó vol
viendo a éstos últimos mas <Eperdientes y vulrerables a los deslgilos del gran capital. 

Los paises lideres en esta carrera imperialista hasta antes de la Pr.!_ 
mera Guerra Mundial, fueron Inglaterra que contaba con el 50% del total mun

dial invertido, seguida de Francia y f1lemania con 403. Por su parte Estados 

Unidos mostraba una 1 igera participación de solo el 6%. 10 

Sin embargo. Europa comenzaba a vivir una etapa de convulsiones ya Q.Je 

9) Cfr. Fernarúl Fajnzylber y Triniclad l>ll.rt!nez T., Las :r.-ms Transnacimales, ri6n a 
nivel m.rdial y proyeccll'.rl Bl la irdlstria n-exicana. • , Plfoco, 1!1!2, p.· 

10).- Cfr, Harry ~- op. cit. p. 126 



- fO--

sus principales paf ses industrial izados experimentaban una serie de confl ic
tos. como una excesiv.a población que demandaba cada vez más alimentost mism:Js 
que eran insuficientes, aunado esto a un comercio exterior inestable, falta 
de organización polltica e inestabilidad social, entre otras cosas, presionó 

el estallido de la Primera Guerra Mundial, de la cual saldrla beneficiado -

Estados Unidos. ya que éste pasa de ser un pals deudor a uno acreedor. mien
tras Inglaterra vela perder influencia sobre sus antiguas zonas de poder, del 

mismo modo el flujo comercial se altera , debiliHndose el sistema de pagos 
internacionales basado en el patrón oro. 11 

Durante el periodo de entre guerras las economfas industrializadas ma.!!. 
tienen su atención dentro de sus propias economlas con el fin de superar los 
efectos que sobre ellas habla arrojado el conflicto bélico. Estados Unidos 

comenzaba a sobresalir, posela ya en 1930, el 35:t 12de la IEO del mundo y se -

levantaba como el pals 1 ider de las econom!as de mercado, su producción reba
saba la de Europa en su conjunto, la innovación tecnológica aumentaba con ce

leridad, asi como la integración y desarrollo corporativo. 

M~s tarde con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos 
se encuentra con las condiciones económicas y mi I itares necesarias para sal ir 

de ella como el pals mas poderoso del sistema capitalista. 13 Es entonces, ClL3!l 
do la Empresa Transnacional surge como expresión de la enorme acumulación al

canzada y como respuesta al interés norteamericano por expandir su influencia. 

Se considera que fueron una serie de elementos los que "contribuyeron a la -
aceleración· explosiva de la empresa extranjera norteamericana y al surgimien

to de una forma cualitativamente nueva de operación capitalista Internacional, 

encabezada por 1 as empresas norteamericanas 11 
• 14 

11).- Cfr. Femarxb Fajnzylber y Trinic:W Mart!nez. qi. cit. p. al 

12);- Cfr. Hany 1-bgcbff. op. cit. p. 126 

13).- Alonso f>g.Jilar, destaca que el au:¡e o !npetú cm que la inversim extrmjera se proye::ta des 
p.és de Ja Segtnfa lilrra M..n:lial; acoota::e ¡xJr" la valvula Q.J2 con ésta se abre y permite eT 
escape que la .crisis del sistem, desde la gran ~im de 1929 viVla y amenazaba la esta
bilidad de éste. Es ¡xJr" esto, que el coof!lcto bélico le da m respiro, ¡x.és teda esa gran 
desocu¡¡aci1ln, y falta de lnversim vivida ¡xJr" la crisis de s00reprcx1J:cltrt, le permite a~ 
car estos prdilemas, solvmtarlos y """'""arios. Pn:.µl"ciooan:b de esta fcrrrn al capital, su 
sigilficacb de vida. Manuel Alcnso f>g.Jilar. "Estrategia del Capital Exti"anjero"; ~-
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El primero de éstos, se refiere a los acuerdos de Bretton Woods de --

1944, que consist!an en otorgarle a Estados Unidos la supremac!a en el sist~ 

ma Internacional de pagos al colocar el dólar como base del sistema moneta-

rio internacional, dandole de esta forma fin al desgastado sistema financie

ro mundial basado en el patrón oro. Esto proporcion6 a Estados Unidos un -

gran poder para expandir su influencia, donde la difusi6n de filiales de sus 

empresas transnacionales cobra auge y el financiamiento de sus déficits faci 

litaban aCm m~s esta tarea. 15 

Otro mtls de los acuerdos que contribuirian a los intereses de domini6 
y expansión por parte de Estados Unidos, lo constituyó el Pian Marshall (19'17), 

mismo que fue creado para la reconstrucción de las economias de los paises ~ 
ropeos devastados por la guerra.. Sin embargo. existen autores que consideran 

que el Interés real de Estados Unidos fue "el fortalecimiento económico-po11-

tico y aOn militar de algunos de ellos, a fin de que el fantasma de la revol~ 

ción no se proyectara hacia Europa Occidental 11 
.. 16 Este prepare ionó un ambien

te favorable para las inversiones directas de empresas transnacionales norte~ 
mericanas~ que encontraron un mercado europeo que requeria de grandes flujos 

de inversión. donde se podrian real izar ampl lamente sus intereses y contrib.J1an 

a la proliferación de las mismas. Para darnos una idea de la enorme cantidad 
de recursos que se destinaron para ayuda econ6mica y militar a esos paises. -

se eºstima que entre 1949 y 1952 se canalizaron 21,700 millones de dólares por 

medio del Plan Marshal 1. 17 

Los avances cientificos y tecnológicos promovidos por la indus.tria bé-

1 lea de la segunda conflagración mundial, contribu!an y daban forma a la em
presa transnacional. De estos, cabe destacar los adelantos ~n el campo de -

las comunicaciones. la computación y el transporte, que pennitieron mantener 

tal Extranjero en ~leo. Ed. ltlestro TiEl1lJO, l'éxlco, 1!85, p. 8. 

14) .- fllrry l'Wk>ff. q:i. cit. p. 127 

15).- Mlgilff, destaca <JJe "la bancarrota del slstara de Bretton \bcxls.en 1971, clarostTó ro ser -
n!rr/fl cl:lst&:ulo serio ~ para mtm:es el vasto flounte de los pasivos del .dllar ra
tealB"icano ft.e'a del pals, los haberes flnn:leros dCll!lJlalbs en <il ·lnterim para .las s<bsi 
diarias 111JltiM::!roales y el resuitaite ...-caOO de eurcxl6lares ~ICllilroo los ne:l!os ff 
nancleros prOCtlcos de <JJe se diera t<Xlavla Ln ulterlcr crecimiento de los re¡µ:ios de las
mvesas rxrte.mrlcaias. (El ll<llco H.rd!al -la 5e!1nlá instltu:ifn c:reOOa en erettm llX>$
tanblél cmtrll:cy(> a Ja disan!naciál de. la !nversioo extraajera, entre otras msas, al fÚ'la!!. 
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un mayor contacto o interconexión entre la matriz y sus fil iales 1 dando les m~ 
yor fuerza de expansión. La industria bélica generó una gran demanda de pro

ductos, haciendo de las empresas norteamericanas. abastecedoras y canvirtiénd~ 

las en empresas con un potencial enorme que promoveria a la Empresa Transna-

cional en su busqueda por mercados externos. 

Es asi, como surg1a la empresa transnacional como expresión de una nue

va era donde la competencia se ampliaba a un proceso de escala internacional, 

en busca de menores costos de producción, expansión geogr~fica y dominio de -

mercado. Es decir, que la nueva estrategia correspond1a a la exportación o 

traslado de sus empresas al mismo mercado. donde eran objeto de demanda con lo 
que la producción transnacional superaba al comercio como principal agente de 

intercambio económico internacional. 

La respuesta de cada una de las regiones o patses hacia donde se diri
glan estos flujos de IED, dependlan de la acci6n y reacci6n que gobiernos y e~ 

presas locales mostraron sobre el los. Es por esto que a simple vista se apr~ 
cia que los efectos que sobre desarrollo, prosperidad y bienestar que arroja
ra esta 1 nvers Ión sobre los pal ses desarrollados y en de sarro 11 o fue y es a -

todas luces dlslmil. En efecto, Europa arruinada por la Segunda Guerra Mun-

dial, mostraba una din~mica de crecimiento superior a la de Estados Unidos -
Que las ETN no desaprovechar1an, sin embargo, ese continente que antes del CC!!_ 

fl icto bélico contaba con empresas y capitales. importantes, al verse amenaza

do por el desarrollo de las filiales ncrt.earericana QJe experimentaban un creci

miento mayor que el de sus casas matrices. reconocieron el peligro que la so

beranía nacional y la subsistencia de sus capitalistas enfrentaban. Es por -
esto que sus. gobiernos sin mostrar· oposición a la entrada del capital extran

jero deciden responder a través de apresurar e impulsar el proceso de fuslaies 
de sus empresas, ademtts de promover ·el proceso de intear~ción regional. fort~ 

leciéndolas. para competir contra sus adversarios norteamericanos. 

Por su parte, Japón representa el caso m~s sobresaliente de resistencia 

ciar la infroostru:tura necesaria}.". IdaTI; p_. 127 y .128 
16).- Mm.el Al01so Pguilar. op. cit. p. 10 
17) .- lbidan. . 
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efectiva hacia la inversión extranjera directa de las econom1as de mercado. 
Este pats apoyado por su gobierno pol 1tica y financieramente, mantuvo cerra

da su economta con el propósito de producir los cimientos necesarios que le 
permitiera mantener el control de su mercado interno, a la vez que desarro-

llaba una estrategia industrial capaz de conquistar mercados. La reacción -

del capital extranjero norteamericano no se hizo esperar -a pesar de que al

gunos autores consideran que Estados Unidos no ejerció gran presión. ya que -
este pats representaba la supremac1a del capitalismo en el lejano oriente y 

su m~ximo al lado en esa reglón- 18 y a fines de la década de Jos sesenta, 

Japón abrió su econom1a. 

Por su parte, las economtas latinoamericanas ante la escasez de capi
tal permitieron en su mayoria, durante la etapa de transnacionalización del 

capital, libre acceso a la inversión extranjera y a la importación de tecno
logla, sin embargo 1 a diferencia del caso europeo y japonés1 éstas no posetan 

una calidad empresarial local capaz de competir con ella, ni un gobierno que 
la orientara por un camino de firme desarrollo. 

De esta forma podemos observar que los resultados que 1 a IED pueda -

proporcionar a las econom1as 11 esttin determinados por la capacid=.d de respue~ 
ta de las grandes empresas locales y por la capacidad de los gobiernos para 

asignarles tareas especificas que sean coherentes no sólo con el modelo aut~ 

nomamente definido, sino también con una mayor integración en la econamla 1TU1 

dial''. 19 

Uno m~s de los sucesos que con el auge de la ETN acontec1a fue el des
tino que se le dió a la IED en los sectores económicos. evidencilindose la in

troducción de una nueva modalidad de la división internacional del trabajo. 

En efecto, en las economtas subdesarrolladas. se ubicaba -aún hasta nuestros 

d1as- principalmente en la extracción de crudo y en la industria manufacture

ra, como respuesta a la orientación que el ~odelo de sustitución de importa-
cienes adoptado en gran parte de las economtas latinoamericanas. surgta como 

el mCí.s dinAmico y rentable para los intereses transnacionales. En cuanto a -

18).- Cfr. Harry M;g:bff. op. cit. p. 128 

19).- Feman:IJ Fajnzylbar y Trinidad Martinez. op. cit. p. a; 
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los paises desarrol 1 adas, éstos velan concentrar la IED en la industria de la 

transfonnación tales como la qulmica, automotriz, maquinaria y equipo entre -
otras. asl como la depuración de ciertas materias primas como el petróleo. 

También po~e11os destacar. que el total de 1 a IEO en el mundo (veáse OJ_..!! 

dro !), para el año de 1960 fue de 65.8 mil millones de dólares, cifra muy i!!_ 
feriar a la registrada en 1981, de 545.6 mil millones de dólares. Esto sed§. 
b!ó a que a ra!z de la crisis de los setenta, la IEO cobra gran auge. lo mis
mo que la inversión extranjera indirecta, que aún con mayor rtipidez: adQuirió 

una dinámica antes nunca vista. 

En el cuadro 1 se aprecia que Estados Unidos, es el principal inversi~ 

nlsta, pués tan s6lo en 1981, pose!a 226.4 mil millones de dólares, Que en -
ténnlnos relativos significaba el 41.4%, seguido de Reino Unido con 65.5 (12.());); 

Repfibl!ca Federal de Alemania con 45.5 (8.31); Japón 37.0 (6.7%) y Suiza 36.4 

(6.6%). 

En cuanto a la preferencia que estos capitales mostraron para su inve!. 

si6n, el cuadro JI. nos revela Que m~s del 70'1. de ella se destino a los Paises 
Oesarrol lados, de esta forma tenemos que entre 1980 y 1961 captaron el 73'),, -
de los cuales Estoóos Unidos absorbió el 37 .St, seguida de Europa cor, el l3.m; 
y Japón con o.si. Asimismo, los Paises en Desarrollo les correspondié el 26.71, 

de donde. los paises míembros de Ja OPEP atrajeron el 2.4%, los del Merisfe-~ 

río Dccidentol 14.a; Africa 1.91 y Asia 8.3x. 20 
Informaci6r reciente, nos revela que para 1987 la IEO procedente de -

EStados Unidos hacia todo el orbe, se situ<'.l en el orden de los 308.793 millo
nes de dólares, de los cuales 126,640, que corresponden al 41% se destinaron 

a la industria manufacturera; 66.381 (21.5'.t) al petróleo; 49.097 ( 15.Bi) il los 
sectores financieros y de seguros; 31.330 (10.5%) al comercio; 15.354 (4.9;) 

a la banca; 13.179 (4.2X) a otras actividades industriales y 6.812 (2.2'1.) al 

sector servicios. 

Del total de esta lEO, los paises desarrollados acogieron 233,315 mi-

llenes de dólares o sea el 75.5%, de los cuales Europa f<.e la nas socorrida al -

<D).- Cfr. "Parorara oo la Inversloo Extraajera tn ~ioo", Dlreccioo <'eleral de Oifusitn y es
tudios Sdlre Inversioo Extranjera; sro:fl, ~loo, julio de 19ffi (añ:J 1/vol.1}. 
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CUADRO l. 

INVERSION EXTRANJERA ACUMULADA, POR PAISES DE ORIGEN 
(miles de millones de dólares) 

PAIS 19ffi 1967 1973 1978 

Estados Unidos 31.9 56.6 101.3 162. 7 

Reino Unido 10.8 17.5 26.9 41. 1 

República Federal de 
Alemania 0.8 0.3 11.9 31.8 

Japón 0.5 1.5 10.3 26.B 

Suiza 2.0 3.7 10.2 27 .8 

Holanda (Paises Bajos) 7 .o 11.0 15.4 23.7 

Canada 2.5 3.7. 7.8 13.6 

Francia 4.1 6.0 8.8 14.9 

Suecia 0.4 1. 7 3.0 6.0 

Bélgl ca-Luxemburgo 1.3 1.3 2.2 4. 7 

Italia 1.1 2.1 3.2 3.3 

Otros 3.4 7 .o 12.1 22.5 

TOTAL 65.8 115.1 213.1 378.9 

1001 

226.4 

65.5 

45.5 

37.0 

36.4 

32.4 

25.6 

24.5 

7.9 

6.4 

5.9 

32.1 

545.6 

FUENTE: U.S. Departament of Commerce, Internatlonal Direct lnvestment, -
August, 1984 / Dirección General de Difusión y Estudios sobre In
versión Extranjera (SECOF!) Boletfn Panorama ·de la Invérslón·Ex--
tranJera en México, julio de.1985 (Ano 1/vol 1). · 
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recibir 148,954 (63.B'l.J, correspondiéndole a los paises miembros de la Comu
nidad Europea 122,247 (52.3'1.J de esta cantidad, el Reino Unidc ocupó el pri
mer sitio con 44,673 ( 19. 14'1.); seguida de Alemania Federal con 24,450 (10.4'1.); 
Palse Bajos con 14,164 (6.0'l.) y Francia con 11,478 (4.9'1.). En el mismo or
den le siguió Canad6 con 56,879 (24.3'1.); Suiza 19,973 (8.5'1.J y Japón 14,270 
(6.1'1.). 

Por su parte, los paises en desarrollo recibieron 71, 174 millones de 
dólares que en ténnlnos relativos fue el 23.0'l.. De este monto le correspon

dió a América Latina 42,337 (59.4'1.), de los que Brasil recibió 9,955 (13.9);); 
México 4,997 (7.0'l.); Panam6 4,780 (6.7'1.) y Argentina 2,850 (4.0%). 

Del mismo modo, es curioso observar que Estados Unidos es. el pa!s m6s 
solicitado por el inversionista extranjero. Tan sólo en 1987 recibió un to
tal de 261 ,927 millones de dotares en IEO, cuyo destino por actividad hace -
destacar entre los m~s importantes a los siguientes sectores: 

La Industria manufacturera con 91,025, representando el 34.71. del to
tal. seguida del sector comercio con 47. 126 ( 17 .9'1.), petróleo con 35,395 -

(13.5'1.).21 

En lo referente al origen geogrMlco destacan los siguientes paises -
inversionistas: los europeos con 177,963 millones de dólares (67.9'1.) se col2_ 

·can a la cabeza, siendo los miembros de la Comunidad Europea los de mayor -
partlclpacl6n con 157,710 (60.21.); donde el Reino Unido con 74,941 (28.6'1.) -
tuvo el primer sitio, seguido de los Paises Bajos con 47,048 (17.9);); Alemania 
19,637 (7.4'1.) y Francia 10,195 (3.8'1.) entre otros. 

Por su parte Suiza, sin ser miembro de la Comunidad, intervino con --
14, 343 mil Iones de dólares (5 .4'1.J. Por otro lado Japón y Canad~, pal ses de
sarrollados, contribulan con 33,361 (12.73'1.) y 21,732 (8.2',q respectivamente. 

Mientras tanto, América Latina en general tomo parte con 15,287 (5.8'1.). 

Tomando en cuenta la posición que ha ocupado Estados Unidos como prl!'_ 
clpal Inversionista extranjero en el mundo, las estadlsticas nos indican que 
de ,una 1.nverslón total de 89,878 millones éle:d6lares, en 1972, ésta se ha v~ 

21) .- Todos estos datos fUErol obtenidos del SJrvey of ~ Business. .lJllo 1988. p.81 
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nido Incrementando hasta los 215,375 en 1980, y 308,793 en 1987. También c~ 
mo pals receptor de ella sabemos que de 14,868 en 1972, aument6 a 83 ,046 en 
1980 y a 261,927 en 1987 •22 

Por otro lado, junto al proceso de transnaclonallzacl6n se ha desper
tado·gran atenc!6n sobre la influencia que éste tiene sobre los estados rae!~ 
nales. Esto es as!, debido al poder que han alcanzado estos conglomerados, 
que les permite ejercer presiones sobre los Intereses nacionales y la capac1 
dad de acci6n del Estado. En el caso de los paises desarrollados esto no. r~ 
presenta nlng6n problema, dado que en ellos se han gestado las grandes corp~ 
raciones y en ellos radican las sedes de sus casas matrices, que fUngen como 
sus 6rganos rectores los cuales comparten gran afinidad con los intereses de 
sus naciones y Estados. En efecto, los Estados Unidos las protegen y defie.!!. 
den a capa y espada, pues de ellas dependera la salud de sus economlas. Por 
su parte los paises en desarrollo sufren de la ·pérdida de soberanla, ya que 
el Estado ante la imagen falsa de que el capital y la tecnologla les permitl 
ran salir del atraso, hacen de las ETN sus mayores aliadas, llegando a adqul 
rir tal Influencia dentro de sus economlas, que ante cualquier acci6n o in· 
fortunio podrlan afectar gravemente el grueso de sus econom!as. 23 Es as! -· 
como podemos observar que las ETN en alianza con el Estado, han conseguido -
de éste el Impulso que les ha permitido alcanzar tal desarrollo, de all1 que 
varios teóricos le llaman a esta un!6n capitalismo monopolista de Estado. 

Cabe destacar, que estas corporaciones han recibido distintas denomina
ciones, por lo que es com6n encontrar que algunos autores se refieran a ellas 
como empresas multinacionales,. transnacionales o Internacionales, donde cada 
una de ellas es expres!6n del gran poder que representa el capital monopoli§_ 
ta y que difieren en significado, de acuerdo a la expans!6n de éstos o al -
origen del capital ya sea Que representen una o varias nacionalidades •. Seg6n 
Bernardo Sepulveda, "La empresa internacional (trarisnacional) son 'aq.ue~ 
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llas finnas que realizan actividades productivas en diferentes paises y cu
yo capital es por lo general propiedad de un pals Industrializado. Son em
presas multinacionales aquel las en las que la propiedad esta distribuida e!l 

t.re residentes de diferentes paises' 11
• 24 

Por fJ!timo y con el fin de hacer m~s ilustrativa la capacidad y p~ 

de estas corporaciones. en la publicación fortune lnternational'2A bis p.xlillDS 

ccro:er las diez corporaciones transnacionales m~s grandes del mundo en 1987, 
es as1 como tenemos: 

COllPAAII\ MATRIZ INDUSTRIA VENTAS 
(m!IJ. dlls.) 

1) Genera 1 Motors Detroit Vehlculos de Motor 101,781 .9 

2) icy.Jl Mch/S"Ell ~ t.mlres/U! 1-t!ya Ref inacil'.ll de R!tróleo 78,319.3 
3) Exxon Hueva York Refinación de R!tróleo 76,416.0 
4) Ford Motor Dearbon, Mich. Vehlculos de Motor 71,643.4 
5) International Bus!- Armonk, H. Y. Computadoras 54,217 .o ness Machi ne ( IBM) 

6) Mobll Hueva York lefinación de Petr6leo 51,223.0 
7) British Petroleum Londres Minación de Petr6leo 45,205.9 
B) Toyota Motor Toyota city {Ja¡bl) Vehlculos de f.btor 41,455.0 
9) lri Roma Metalurgia 41,270.0 

10) General Electric Fairfield, Conn. Electrónica 39,315.0 

En base a esta infonnaci6n podemos observar que seis de el las son de 
nacionalidad norteamericana. dos inglesas, una japonesa y la otra ital lana. 
Oei mismo modo, el total de sus ventas alcanza la suma de 600,846.5 millones. 

de dólares. 

Tan solo, para apreciar el enorme poder que representan las ETN en -

el mundo. comparamos el Producto Interno Bruto -a precios corrientes- de 
México que en 1987 fue del orden de los 139, 140 millones de dólares, con la 
primera ETN en el mundo cuyas ventas ascendieron a 101,781.9 millones de dÉ_ 

lar.es. De esta forma, nos encontramos que las ventas de la ETN General Mo-

24) llemari:b ~!veda l'mT y Aitalio Quracero. La lnversit'.n Extranjera en Ml:xico. F.C.E. 
Hlxico, 1973~ p. 14 

24) bis.- Cfr. Fati.re lntem3Cic:ral 1.cla il!})Sto da 1008. lol'.ll. 118 lt'.m. 3, p.3. 
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tor alcanzaron un monto equivalente al 73.15'.t del valor de todos los bienes 
y servicias de demanda final producidas en nuestro pals en un solo ano. 
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CUADRO 11. 

DISTRIBUCION DE LOS FLUJOS ACUMULADOS DE INVERSION 

EXTRANJERA DIRECTA, PAISES RECEPTORES (%) 

191iHi!l 19i'll-74 1975-79 

PAISES DESARROLLADOS: 78.4 86.9 72.1 

- Estados Unidos 11.0 16.2 23.4 

- Europa 45.9 53.4 40.0 

- Japón 0.8 1.0 0.5 

- Otros 20.7 16.3 8.2 

PAISES EN DESARROLLO: 21.1 13.1 27 .6 

- Miembros de 1 a OPEP 5.5 -6.2 4.3 

- Hemisferio Occidental 10.8 11.6 14.0 

- Africa 2.3 1.7 1.9 

- Asia, incluye f>e:llo <riente 2.5 6.0 7.4 

Flujos no reportados 0.5 o.o 0.3 

-TOTAL 100.0 100.0 100.0 

1!8)..81 

73.0 

37.5 

33.0 

0.5 

2.0 

26.7 

2.4 

14.1 

1.9 

8.3 

0.3 

100.0 

FUENTE: U.S. Departament of· Commerce, ·Internatlonal Direct Irivestment,· -
·August·, 1984./ Dirección General ·de Difusión y Estudios sobre In
vers!On Extranjera (SECOFI) Boletln Panorama de la Inversión. Ex-
tranjera en México, julio de 1985 (Ailo·t/vol 1.) •· · · 
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1.2 CARACTERISTICAS HISTORICAS DE LA PENETRAC!ON DEL CAPITAL 
EXTRANJERO EN MEX!CO. 

PRIMERA ETAPA (1876-1910) 

Durante el mandato del general Porfirio D!az ( 1876-1880 y 1884-1911 J, 
el fen6meno de Ja Inversión Extranjera cobra nuevos br!os y se ve lncr.,,...n
tada en forma espectacular. 

Las causas que contribuyeron a esta mayor intervencl6n del capital -
extranjero dentro de la econom!a mexicana. se debieron a diversos factores. 
pero quizás el más importante fue que Porfirio Dlaz condujo al pa!s bajo -
las Ideas del "J iberallsmo económico". lo cual implicó la existencia de un 
"Estado policía" que suministró seguridad y máximo beneficio al capital ex
tranjero. 

Esta determinación obedeció a Ja falta de interés manifestada por 
los capitales nacionales, que lejos de aventurarse a proyectos de inversión 
prefer!an ca.locar sus capitales sin riesgo. En efecto. a pesar de que .el -
peso mexicano era en aquel entonces una moneda met~lica.d~ cotización inte.!:. 
nacional .que podrla haber evitado recurrir en tal proporción a la inversiln 
extranjera, existla una apat!a total e "inapetencia por parte del capital -
mexicano para invertir en negocios industriales o en fondos públicos 11

• 25 

Por su parte. Europa se encontraba en una .nueva etapa que abri ria el 
paso al 11 imperialismo europeo 11

• caracterizado por el exceso de dinero en sus 
principales palses. 26. Además, la rápida Industrial i>.aci6n del viejo cont.1-
nentO le obliga a demandar y buscar .nuevas fuentes de abastecimiento de ma
~eria.s primas, as! como la_ col.ocaciOn de sus mercanclas fuera de Europa P"5 

ésta; por el· nacimiento del capitalismo monopol lsta, vela estrechar sus mer. 

25);- lllllel Cesio VIU€QolS. Hlst.cirla 1-txlerna·de M!xlco, el Pcrflrlato.vida earonlca. 61. l:l!r
lll!S,Ml!xlco, 1!&i, p.978 

a;);- Asi ms lo mestra en el libro artes cium Luis Nlco!aU D., 01 ~ .dlservimJ<s el CX11Si
derable !~ ci? sus Rentas Naclooales, tal es el caso de· G-an Bretalla que ci? 1,071 
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cadas, situación que pronto harla renacer Ja expansión colonial. 

En cuanto a Estados Unidos, harla Jo propio sobre el continente amerl_ 
cano, primero a través del expansionlsmo territorial y luego mediante el ec.<?_ 
nómico; ma.s tarde éste se 11convertlr1a casi en exclusivo". 

Bajo ese marco se fue integrando la inversión extranjera en el pa1s, -

primero en forma lenta y precautoria pues aún no se olvida el asesinato de -
Maxlmiliano y sobre todo por los sucesos vlvidos por el gobierno republicano 
ante las deudas contraldas. Después, sin embargo, Porfirio Dlaz se encarga
rta de limar asperezas para reanudar relaciones diplomflticas con Europa. 

Las estimaciones sobre el monto de la inversión extranjera en el pats 
en aquella época, nos muestran poca exactitud, pues no habla un control pre
ciso ni una institución creada especialmente para su registro; ademé;s9 exis

tla poca similitud entre una fuente y otra, atribuible quizás a que no todas 
se basaban en la misma clase de valor. 27 Por esto Luis Nicolau D'Olwer bajo 
este tipo de registros llegó a elaborar estadlsticas que probablemente sean 
1 a's mas reales y las mas precisas de ese periodo. 

Si observamos el cuadro 11 I, tenemos que la inversión total del exte
rior durante el periodo fue de 3,400.B millones de pesos. que al tipo de ca"!_ 
bio de 2.012 pesos por dólar, de aquel entonces nos da un total de 1,690 mi-
1 lones de dólares. 

Del mismo modo, se puede apreciar que Estados Unidos representaba ~ 
tro mayor inversionista -sitio que ocupa hasta la fecha-, con el 38% del to
tal invertido, seguido por Gran Bretaña (29.1'1>) y Francia (26.7%). 

En cuanto a los sectores mas recurridos tenemos que en términos rela
tivos el primer sitio le correspondió a los ferrocarriles, que con 1,130.5 -

millones de pesos invertidos absorbió el 33.2'1> del total. El segundo lugar 

fue para el sector de minas y metalurgia, que con 817.1 millones de pesos, -

millones de litras en 1878 alcanza las 2, 140 mlllcms en 1911, del mi91D no:b, Francia 
de 21,9'.Xl millcms de francos pasa a 33,fiOO mlll. lbidem. p. 979 

27).- Eran tres las princ:ipales·fusrt:es q.e realizarro las estinaciaies: a) Ecm:mlst Ei.Jropero; 
b) Croslil l.etcl'e'; 3) Sir B:ln.m wa11<er. lbi<l3TI. p. 1157 · 



Deuda PObl lea 

Bancos 

Ferrocarrl 1 

Servicio PObl leo 

Minas y r-trt:alurg!as 

Bienes ralees 

Industria 

Comercio 

Petroleo 

TOTAL 

CUADRO 111. 

MONTO GENERAL APROXIMADO DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS EN HEXICO 
POR PAISES Y POR RAMAS 

(en pesos, valor 1911) 

EstadJs lhloos G"an Bretaila Franela Alarunla fblanda otros 

59 322 540 82 760 ººº 328 132 (XXJ 2 000 000 25 799 450 .. ... . .. 
34 328 300 17 557 900 99 994 (XXJ 12 000 000 2 000 000 .. ... . .. 

534 683 462 401 396 000 116 240 (XXJ 18 720 ººº 23 074 000 36 432 000 

13 473 000 211 558 000 10 040 (XXJ .. ... ... 2 640 000 .. ...... 
499 ººº 000 116 887 140 179 552 (XXJ .. ... ... .. ... ... 21 760 000 

81 420 000 99 990 000 16 (XXJ (XXJ 6 000 000 .. ... ... .. ...... 
21 200 000 10 855 800 71 932 368 26 960 ooc .. ... ... . . ... ... 
0 960 ooo 280 ººº 00 (XXJ (XXJ .. ... ... .. . .. ... 32 890 000 

40 000 000 57 200 000 6 000 OOl .. ... ... .. ... . .. . . ...... 
-

1,292 387 302 989 484 840 900 6!lO 368 65 680 ººº 53 512 450 91 082 oóo 

"1na por raras. 

498 013 990 

165 880 200 

1, 130 545 462 

237 711 000 

817 199 140 

194 410 000 

130 948 168 

122 130 000 

104 000 000 

3 ,400 837 960 

FUENTE: Daniel Coslo VI llegas, Historia Moderna de México, 1985, p. 1154 por: Luis Nlcolau. D'olwer. 
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captó el 24%; a este rubro le siguió 1 a deuda pública con el 14.6t; los ser
vicios públicos con el 6.9%; bienes ralees con el 5.7%; la banca con el 4.9%; 

la Industria con el 3.Bt; el comercio con el 3.5% y por último el petróleo -
con el 3.0%. 

Por otra parte, un estudio sobre las 170 sociedades anónimas m6s i"l"!. 
tantes que se hallaban en el pals durante el porfioriato, nos revela el dom_!. 
nio que el capital extranjero ejerció en el pal s. En este an~i is is encontr~ 
mos que 130 sociedades anónimas se encontraban bajo el dominio del capital -
transnacional y otras 9 contaban con una gran participación. De esta forma 
tenemos que, en términos relativos, "el capital extranjero representaba el -
77.lt del capital total de las 170".28 

SEGUNDA ETAPA (1910-1940) 

Los legados que sobre la economla nacional dejara el porf!riato, tales 
como la pérdida constante del poder de compra de los salarios, la enorme co!!_ 
centración de la propiedad de !a tierra, la difusión de la servidumbre rural, 
la eliminación de los derechos polltlcos, as! como la participación de la i!!_ 
versión extranjera, con la cual se acentuaba la injusticia de la explotación 
y la pérdida de soberanla, pronto conducir!an al fin de la dictadura, al es
tallar el movimiento revolucionario Iniciado en 1910. 29 

Sobre esta segunda e.tapo que ubicamos entre 1910 y 1940, José Luis ~
CeceM nos dice. que "puede caracterizarse como una Intensa lucha del pueblo 
mexicano· por lograr· cambios estructurales, econOmicos, sociales y pol iticos; 
para· acelerar el progreso econ6mico sobre bases democr~.ticas y de indepen-
cia nacional, frente a las fuerzas internas que quer!an mantener el status 

28).- .))sé Lüis C.Ceila;, ~ICXJ en la ()tita Irn¡a=lal, fiJ. El Caba!Uto, ~!CXJ, 1970, p.54 

29).- Cfr. Mlnuel f<!µilera l?brez. La <Esi-oaclcralizaci{n re la ecéronta rrexicana., F;C.E., 
l'éx!CXJ, 1975. p. 34 
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.9!!.Q_ y las exteriores, representadas por los Estados Unidos principalmente, -
que se empeí'iaban en conservar y ampliar sus posiciones de dominio en nuestro 
pals". 30 

Una vez iniciada la revoluci6n, la intervención de los Estados Unidos 
se volvió un hecho incesante en defensa o salvaguarda de sus intereses como 
inversionistas directos en nuestro pals, lo que condujo a incrementar aGn rms 
el dominio por parte de Estados Unidos, reduciéndose en cambio el europeo a~ 
te el conflicto bM ico de que fueron protagonistas durante la Primera Guerra 
Mundial. 

Iniciada la revoluci6n y estando el poder en manos de Frax:isco !. MlOOro, 

mientras no se recrudeció la violencia~ los inversionistas extranjeros se ~ 

traban tranquilos y optimistas, ante la Idea de que el capital extranjero r~ 
presentaba para un pals como México un factor esencial en el camino del des! 
rrollo, ademas de que Madero se manifestaba en cierta forma protector de las 
empresas y del capital extranjero. 31 

Sin embargo, después de la lucha armada de la revolución, cuando por -
6rdenes de Venustiano Carranza se promulga el 5 de febrero de 1917 la Const.!_ 
tuci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, la situación cambi6. 

El contenido de la Constituci6n marcaba los principios Msicos o fund~ 
mentales de derecho, propiedad y soberanla bajo postulados nacionalistas y -

democratices de los que el pueblo y la nación eran merecedores. 

Dentro de las dispostciores que marcaba la ley, el articulo 27 atentaba 
en forma directa y abierta contra los intereses de los inversionistas extra~ 
jeras. Este articulo declaraba que la "propiedad de las tierras y aguas col!)_ 
prendidas dentro de los l Imites del territorio nacional corresponde original 
mente a la Naci6n, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el do
minio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Las 
expropiaciones s61o podran hacerse por causa de utilidad pGblica y mediante 

3l).-.klsé Luis cece'la. qi. cit. p. 103 
31) Cfr. Daniel Casio Villegas. qi. cit. p. 001! 
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indemnización. La Nación tendra en todo tiempo el derecho de imponer a la -
propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, as! como el 
de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles· de ""2. 
pi ación, para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para 
cuidar de su conservación. Con este objeto se dictaran las medidas necesa-
rias para el fraccionamiento de los latifundios ••. La adquisición de las pr2_ 
piedades particulares necesarias para conseguir los objetivos antes expresa
dos -dotación de tierras a los pueblos, rancherlas y comunidades- se consid~ 
rara de utilidad pública". 32 

Al ver en peligro sus intereses, Estados Unidos enseguida c001enzó a -
protestar y demandar la derogación de dicho articulo. En un Inicio intento 
y demandó que el principio que debla regir era el del. derecho internacional, 
el cual certificaba que "la propiedad privada era inalienable, superior al -
derecho de soberanla de Jos pal ses" .33 

Sin embargo, el reconocer o dar validez a la demanda de Estados lhid'.Js 
hubiera significado que las disposiciones constitucionales no fueran vigen-
tes o legales, por lo que la propiedad extranjera en nuestro pals no debiera 
ser manejada bajo el marco de la ley nacional. La oposición norteamericana 
se vuelve conflictiva en el momento en que Carranza comienza a expedir las -
11 Leyes Reglamentarias 11

; las protestas se acentúan, llegando a formular toda 
.una serie.de peticiones favorables a el los. inclusive la derogac!On del artl 
culo 27 Constitucional y con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, bajo -
la a~enaza de intervención annada consiguen anular en la practica las dispo
siciones que afectaban sus intereses. 

Durante el mandato del general Alvaro Obregón (1920-1924) se dieron -
una serie de concesiones a Estados Unidos a cambio del reconocimiento norte!!_ 
mericano de su gobierno; se re~onoci6 Una enorme deuda ~ior pr: 1 45~,-~?.,587-
pesos a través del Convenio de la Huerta-Lemont. Del mismo modo, después de 
las.conferencias llevadas a· cabo del 14 de marzo ~l 15 de agosto de 1_923 
("Conferencias de Bucare! i"), se marcó el éxito de los intereses norteameri
canos_ .al conseguir. que el gobierno de Obregón cediera y otorgara entre otras 
cos"as "la aceptación de Ja. no retroactividad del articulo 27 cónstitucional 

32) .- Mnl!l /gullera. q:i. cit. p • . 35 

33).- 100n. p. 36 
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y el compromiso de que en caso de expropiación de bienes propiedad de extra!!_ 
jeros se pagarla en efectivo, en el momento de realizarla y tcrnando cerno. oose 
el valor real y no el catastral". 34 

El investigador José Luis Ceceña considera que "con estas concesiones, 
el gobierno norteamericano lograba anular los efectos de la apl lcac!ón del -
Art. 27, protegiendo los intereses de las compan!as mineras y petroleras que 
hablan obtenido la propiedad del suelo y del subsuelo en la época del gobie!:_ 
no de Porfirio Dlaz, y lograba también frenar la Reforma Agraria y la pol!t.!. 
ca de naciona1Jzaci6n de la Revoluci6n 11 ¡ del mismo modo. agrega que "los re
sultados de las conferencias de Bucarel i significaron un precio muy caro que 
pago Obregón por el reconocimiento de su gobierno por parte de Estados Uni00s, 
dicho reconocimiento se produjo poco después en el mismo año de 1923" •35 

M&s tarde, el general Plutarco. Ellas Calles, se enfrentarla durante su 
gobierno a los mismos problemas de sus antecesores al promover la expedición 
de la "Ley Reglamentaria del Ai·t. 27 Constitucional", continuando de esta f~ 
ma con las mismas presiones de desavenencia e Intimidación por parte del go
bierno norteamericano .. 

Sin embargo, para 1929, año que marcarla el inicio de la primera gran 
depresión del sistema capitalista, se mantendrla hundido Estados Unidos en. -
una crisis tan grave que su principal atención se ubicó en su econom!a inte!._ 
na, relajando de este modo las presiones que sobre México habla venido ejer
ciendo y sobre todo, cambió su pol!tica de intervención seguida hasta enton
ces al aminorar ésta. 

Por su parte, nuestro pais no se verla ajeno a los sucesos que sobre-
· la econom!a mundial .capitalista se desarrollaban y que estaban afectando el 
desarrollo del comeré:io internacional y de la d!vlsiOn internacional del tr.!!_ 
bajo. Efectivamente, al desarrollarse la crlsls.,México ve perjudlcado·su·
settor exportador; un Area beneficiada en ·perlo.dos. anteriores, incluso desde 
.el porflrlato, y posteriormente alin més al aprovechar Ja oportunidad de in-
crementar sus exportaciones en la Primera Guerra Mundial. Asimismo,. otro -

34) ·~ José l.!Jis t.ceña. q:i. cit. p. 115 •. 
35)'.- Iám. p. 115-116 
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factor de desarrollo de este sector lo constituyó la sustitución en la impo!:_ 
taciOn de algunos bienes. Por dificil que parezca lo anterior al ubicar es
te periodo durante el movimiento annado de la Revoluci6n que se sucedta en -

el pals, la realidad es que los nücleos o ejes de la actividad industrial se 
mostraron ajenos a la lucha. Adem~s. los movimientos armados significaron -

un enorme demanda de bienes de consumo. Del mismo modo. se dice que de 1925 

a 1929 la actividad industrial se encontraba en pleno auge a rafz de una ex

cesiva acumulación de capital y por el impulso a través de una serie de aco~: 

tecimientos ºfavorables como la devaluación del peso, que encareció los pr~ 

cios de los artlculos importados; la consecuente pérdida de competitividad -
de los productos de las naciones industriales como efecto de la crisis y los 

cambios sociales internos que en México ventan ocurriendo en favor de nuevas 

técnicas de desarrollo capitalista .. todas estas cuestiones eran racionaliz_! 

das por el Estado bajo la forma de la necesidad de impulsar el proceso indu~ 

tria! izador y por tanto, tenlan que comenzarse a plantear como una alternat.!_ 

va que eventualmente tenderla a resolver los agudos problemas que planteaba 
la econornf.a exportadora 11 ~ 36 

M~s tarde, durante el mandato del General L~zaro C~rdenas (1934-1940), 

se llevan a cabo toda una serie de cambios sobre la estructura económica del 

pais que vendria a poner las bases para un posteri6r desarrollo industrial. 

Estos cambios fueron d~sde una Reforma Agraria que vendrf.a a traer la paz S..Q. 

cial, hasta una serie de nacionalizaciones que reducirian la participación 

de la inversión extranjera. de las que destacan la nacionalización de los f~ 

rrocarriles en 1937 y la que vino a representar el rescate mAs importante de 

nuestros recursos que se encontraban en manos extranjeras. como fue la naci2_ 

nallzación o expropiación del petróleo, el 18 de marzo de 1938. Estos hechos 

pro'vocaron la fuga de capitales y la ele11aci!5n de la deuda externa en forma 

significativa para aquella época, por las indemnizaciones que por esta pol!

tica se tuvieron que pagar a los gobiernos o paises afectados. De esta for

tria, se le restó poder- a la inversf6n extranjera directa en aquellos sectores 

36).- Ciro Velasco. 02sarrollo y crisis de la ecm:rnla 11EXicana. Selec. lbl¡nt¡ Cordera. 
"El desarrollo lnilstrlal de ~ico m la clecada .1930-1940. LaS bases del ¡receso de in
dJstrlalizaclm". Trinestre Ecooónico 1#39, F.C.E., ~ico, 1!ll1. p. 54 
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o ramas donde hablan mantenido la supremacla y que. además hablan sido las -
areas que para sus intereses reportaban mayores ganancias. por ser estas las 
que le proporcionaban los recursos o materias primas que requerian conforme 
les, y nos, marcaba la división internacional del trabajo. Sin embargo, al 
verse obligados a abandonar estos sectores, pronto ubicaron sus capitales h! 
bilmente en el sector manufacturero industrial al que arrlbarlan -como hasta 
la fecha- nuevas inversiones extranjeras, por ser este el mas dinlimico y ad!!._ 
m~s. base de la orientación dada a Ja poi ltlca de industrialización. 

TERCERA ETAPA (1940-1970) 

El cambio de estrategia para el desarrollo económico que desde Ja cri
sis d.e 1929 se planteaba por la ruptura del modelo "primario exportador" -d.!!_ 
sarrollo hacia afuera- se hacia evidente tras el inicio de la Segunda Guerra 
Mundial, ya que ésta proporcionó las condiciones necesarias para hacer efec
tivo el cambio por un modelo de ºdesarrollo hacia adentro 11

• 

El conflicto bél leo significó el trampolln o impulso que la economla -
mexicana se planteaba desde la década de Jos treinta, ya que le permitió a -
nuestra Incipiente industria participar en un mercado internacional dominado 
por la insuficiencia, concediéndole colocar productos mexicanos a precios -
elevados sin contar demasiado la calidad. Por otro lado, la economla nacio
nal vela Interrumpido el flujo de manufacturas importadas, oblig~ndola a 
prescindir de eUas dándose el llamado "proceso de sustitución de importaciQ_ 
nes", teniendo de este modo que producirlas sin m&s alternativa que con la -
Incipiente industria que entonces comenzaba y que m~s tarde producirla gran 
parte de los problemas que nos aquejan en la actualidad. 

La forma en que se irla sucediendo esta. nueva Incursión hacia el desa
rrollo fue dirigida· por una polltica de Industrialización que aprovechaba el 
momento coyuntural y precipitaba la adopción de este nuevo modelo que, sin -
corresponder a un desarrollo previo de las fuerzas productivas, provocaba -
que Ja industria nacional se desarrollara bajo bases muy precarias que m~s -
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adelante no le pennitír!an competir con las empresas extranjeras. 

Una vez final izado el conf! icto bélico, Estados Unidos Iniciaba un e-" 
pansionlsmo vigoroso destinado a material izar su hegemon!a económica, tecno
lógica y pol!tica, de Ja cual nuestro pals no serla ajeno. 

De esta fonna el camino recorrido por el pa!s en su intento por indu§_ 
trlallzarse se vela amenazado por los crecientes flujos de·mercanclas que -
arribaban al mercado, colocando a los empresarios nacionales en graves aprl~ 
tos ante mercanclas que contaban con una gran calidad y precio que ellos no 
podlan ofrecer. 

El Estado, consciente del peligro que significaba para Ja estructura
econOmlca y la poi !tica industrial armada tiempo atras, as! como de los défJ.. 
clts en cuestión de comercio exterior que esto representaba, decide tomar o 
adoptar una actitud firme al emitir acciones tendientes al proteccionismo q.ie 

dieran aliento y permitieran continuar con el camino que su po!ftlca Indus
trial les marcaba. Entre las medidas aplicadas, Cordera y Orive, describen 
las siguientes: "a) control de las importaciones exigiendo un permiso previo 
y un arancel de importaciones (194B); b) Ley de fomento de industrias f>.lel'as 
y necesarlás (1954), que permit!a importantes .exenslones fiscales; e) ln-
cent!vos fiscales a Ja reinversión; d) aceptación de la depreciación acele
rada; e} otorgamiento de créditos por Instituciones financieras del sector 
público; f) producción estatal de insumos estratégicos y g} inversión del 
sector públ leo en· obras de infraestructura" •37 

Las acciones tomadas contribu1an a formar un mercada -.,cautivo" donde

los industriales nacionales se velan sumamente favorecidos por un_Estado ali.~ 
do y promotor de una mayor concentración del Ingreso, provocando un acelera
do cre_cimiento de ciertas ramas y basa~do el desarrollo industrial sobre las 
mismas. 

Por su parte, Ja inversió.n extranjera amenazaba con Ja continuidad de 
dicha pol ltlca, ya que a pesar de _haber sido ya nacionalizado el capital ex-

37).- ~l<nb Cordera y fd'.llfo orive B. '~leo: industrlallzaclál Sttcn!íoada" Trhmstre Ei:cilé 
mico# 39.F.C.E ... ~loo; 1001, p.· 161. · . 
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tranjero en l.a industria petrolera, continuaba operando en ramas de la lndu~ 
tria extractiva -minerla-, servicios pOblicos -electricidad-, comunicaciones 
y transportes. Todas esas actividades, empero fueron transferidas gradual
mente por medio de nacionalizaciones o 11mexicanizaciones 11 que apoyaban las -

medidas de orden jurldlco que fueron adoptadas, con el fin de regir y 1 imi
tar el papel que la IED debla seguir en la econom!a. Miguel Wionczek nos i!!_ 
dlca las l lneas generales de pol ltica sobre IEO dadas en declaraciones ofi-
ciales: "a) los sectores b~sicos de la economla nacional, tales como la in
dustria petrolera, la petroqu!mica, la energla eléctrica, los ferrocarriles 
y las comunicaciones, están reservados al Estado; b) la inversión en la aJ!".i 
cultura y en la intennedlaciOn financiera está reservada a nacionales mexic! 
nos; c) en otros sectores (miner!a y manufactura) se aplica la regia de par_ 
ticipac!6n mayoritaria de capital nacional en campos que estén estrechamente 
relacionados con las actividades econOmlcas o que sean considerados como de 

.especial importancia para el futuro desarrollo Industrial; aunque no se ha -
elaborado una lista que Incluya a todas estas actividades, seis importantes 
industrias, entre ellas el acero, el cemento, el vidrio y el aluminio, qued! 
ron sujetas en julio de 1970 a la regla de que el 51'1: de las acciones deberla 
pertenecer a intereses nacionales; d) en el resto de los sectores no se han 
impuesto limitaciones al capital privado extranjero, excepto una disposición 
en el sentido de que debe aceptar todas las obligaciones legales que se apll 
can a las empresas de propiedad nacional, además; a menos de que el capital 
extranjero acepte Ja participación del capital. local. deberá renunciar a los 
pdv!legios fiscales y de otro tipo establecidos por la Ley de Industrias -
Nuevas Necesarias; México. está particularmente interesado en los proyectos -

·de inversión extranjera que proporcionen al pals nueva tecnolog!a, creen f"'!)_ 
tes considerables de empleo y permitan el uso de insumos flsicos internos''. 38 

Todas estas medidas, junto con las adoptadas para el proteccionismo y -

promoción de la industrialización, representaban un nueva. ambiente para la -
·IEO ya que permitirla, por un· lado, colocar su capital en el sector indus-

38).- Ml~l s. Wicrcze!<.. "La lnversifn extranjera ¡:rivada en Máxlco; prdJleras y pers¡:e::tlvas". 
Trimestre tJ:Dimico; H 41 ~ico, 1973. p. '137 . 



- 32 -

tria! -manufacturero-, que indicaba ser el mas dinAmico y, por otro, impuls! 
ba o apoyaba su poder, ya que Je permitla dar. un nuevo paso e~ la división -
internacional del trabajo al destinar la producción de las filiales de las -
Empresas Transnacionales al mercado interno, donde se ubican cubriendo de e~ 
te modo, el mercado desde su interior, mientras que los paises receptores se 
encargarlan de adquirir bienes de capital y materias primas elaboradas en 
los paises donde se encuentra Ja matriz. 39 

En el cuadro IV, podemos observar como la IEO se va trasladando paulat.!_ 
namente desde 1939, de los sectores tradicionales receptores de esta !nver
s!6n, como el minero que en términos relativos representó el 26.3% con una -
Inversión de 116.5 millones de dólares, el de electricidad, gas y agua con -
32.1% y el de transportes y comunicaciones con 30.9%; todos éstos concentra
ron el 89.3% de! total en ese año. Con el transcurrir del tiempo, como nos 
lo revelan las estacllst!cas, este margen de inversiones comienzan a despla-
zarse y concentrarse en el sector de la industria manufacturera. alcanzando 

para 1972, el reunir 74. 9% de 1 a inversión tata l. Las causas de esta situa
c!6n ya han sido expl !cadas a lo largo del apartado, por lo que se considera 
conveniente no insistir sobre lo mismo. 

En cuanto al origen de la IEO por pats, estas se encuentran expuestas 
en el cuadro V, en el cual podemos distinguir claramente la superioridad de 

Estados Unidos, que se ha mantenido y consolidado como maximo inversionista 
en nuestro pa1s. De esta forma, podemos apreciar que para 1939, con una in
versión de 266.8 millones de dólares que representó el 60.2% del total,Estacbs 
Unidos .ocupó el primer puesto, seguido por CanadA, que con 112.2 millones de 
dólares representó el 25.3% y el tercer sitio !e correspondió a Inglaterra -
con 31.1 millones de dólares con el 7.0% del total. 

Para 1972, Estados Unidos reafirma su posición de 1 !der dentro de la_
IEO con un monto de 2 ,537 .6 mil Iones de .dólares que representaron el 80.0%, 
mientras que la segunda posición le correspondió ahora a Inglaterra con 120.7 

millones de d6lares que representan el 3.8% y, por último, el tercer inver--

·39).- Cfr. lblard:! Cordera y ftblfo trive a. op. cit. p. 161. 



Factores de 
Actividades 

CUADRO IV. 

McXICO: INVERSION EXTRANJERA PRIVADA, POR SECTORES DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA, 1939-1972ª 

(Mi llenes de dólares) 

1939 % 1946 % 1952 % 1958 % 1964 % 1970 % 1971 % 1972 % 

TOTAL 443.0 100.0 583.3 100.0 728.5 100.0 1 169.5 100.0 1 474.8 100.D 2 822.3 100.0 2 997.4 100.0 3 174,2 100.0 

fqr!OJltura y 3.1 0.7 5.5 0.9 5.6 0.8 21.6 @naá!ria 1.0 20.6 1.4 )J.9 1.1 35.4 1.2 40.3 

Mlrerla 116.5 26.3 147.7 25.4 1ro.2 22.0 176.4 15.2 162.2 11.0 155.4 5.5 134.6 4.5 150.7 

Petróleo y cartól 0.9 0.2 0.9 0.1 6.5 0.9 13.4 1.1 54.6 3.7 9.4 0.3 7.3 0.2 a.1 
lrd.istrla 

27.2 6.1 108.6 imruf acturera 1a.7 225.4 3J.9 497.0 42.5 924.7 62.7 2 100.0 74.4 2 253.a 75.2 2 m.5 

Coostn.cc!On - - 2.3 0.4 10.a 1.5 a.6 0.7 11.a o.a 9.8 0.3 6.a 0.2 4.9 
Electricidad, gas 

143.4 32.1 137.1 23.5 1li0.4 22.0 226.2 19.3 11.a o.a 3.0 0.1 2.9 0.1 2.9 y a¡µ¡ 

Corerclo 13.6 3.1 44.1 7.6 116.1 15.9 188.3 16.1 252.2 17.1 436.2 15.5 473.7 15.a 515.0 
T ranS¡ortes y 
C1J1U1icacla-es 137.1 3J.9 132.1 22.7 40.1 5.5 19.3 1.7 7.4 0.5 7.9 0.3 a.3 0.3 10.1 

otraf ·. 1.2 0.3 4,0 0.7 3.4 0.5 1a.7. 1.6 29.5 2.0 69.7 2.5 74.6 2.5 64.7 

a El valor de la Inversión está fonnado por los sig.iientes conceptos: a) capital social; b) reserva de capital; c) ~avit; d) cBila aJ1 la 
netriz a la11P plazo; e) OOu:Ja con .la mrt.rlz a corto plazp; f) uti 1 idades ool ejercicio. 

~ Q:npnri:le: hlteles, lr<lustria, fllmica, ¡xblicidad y propaganda, etc. 

FUENTE: Banco de l'éxico, S.11. 

CltaOO por: Maruel Agul!era Górez. La u.snaclcnalizacim de Ja Eccronla foa<icana. Archivo del Fcn1l tll. 47, fCE, l'éxlco 1975, p.59. 

1.3 

4.a 

0.3 

74.9 

0.1 

0.1 

16.2 

0;3 

·2;0 

'· 
ti 



CUADRO V. 

MEXICO: INVERSION EXTRANJERA PRIVADA, POR PAISES DE PROCEDENCIA 1939 - 1972ª 

1939 % 1946 '.l. 1952 '.l. 19!:8 '.l. 1964 j', 1970 j', 1971 j', 1972 ,, 
TOTAL <143.0 100.0 5!!2.3 100.0 728.5 100.0 1 169.3 100.0 1 474.8 100.0 2 822.3 100.0 2 997.4 \00.0 3 174.2 100.0 

E. U. A. 265.8 00.2 ~-8 69.9 551.4 75.7 004.9 75.7 \ 247.7 84.6 2 240.7 79.4 2 424.6 00.9 2 537.6 m.o 
Canada \\2.2 25.3 81.7 14.0 \03.2 14.2 151.B 13.0 23.6 1.6 44.4 1.6 52.5 \.8 66.3 2.1 

Suecia 23.0 5.2 31.1 5.4 35.6 4.º 16.6 1.4 19.1 \.3 36.3 \.3 36.E \.2 46.( l. 

Inglaterra 31.1 7.0 47.8 8.2 27.7 3.8 49.6 4.3 56.0 3.8 94.4 3.3 93.9 3.0 120.7 3.8 

Francia 9.1 2.( 13.8 2.2 3.7 0.5 12.9 \.O 23.6 1.6 44.1 1.6 50.4 1.7 46.4 1.5 

Italia * -- * -- * -- 14.1 1.2 29.5 2.0 55.3 1.9 48.9 1.6 51.B 1.6 

Holanda * -- * -- * -- 7.0 0.6 13.3 0.9 49.5 1.7 37.1 1.2 36.8 1.2 

Alemania * -- * -- * -- 3.B 0.3 13.3 0.9 95.2 3.4 83.4 2.8 96.0 3.0 

Suiza * -- * -- * -- 5.6 0.5 17.7 1.2 n.1 2.E 83.7 2.8 76.3 2.4 

-Otrosb 0.3 0.1 1.9 0.3 6.9 0.9 23.2 2.0 31.0 2.1 84.7 3.0 91.1 3.0 97.3 3.1 

8 El valor de la inversit'.fl estA fo""'100 por los sigilentes a:o:eptos: a) capital social; b) reservas de capital; c) superavit; d) cl!ula CXl1 ma
triz a .largJ plazo; e) deuda con la matriz a corto plazo; f) utilidades del ejercicio. 

b .. 
Ircluye: Espal\a, Cl.t>a, Jap'.rl, Bélgica, OIMMrca, Argentina, Brasil, Venezue\3, Perú, ll:llivla, /\ustria, aatslala, Colamia y ttlruega. 

* Valores rErlJcicbs. 

F\EHJE: 8anco de l'éxico, S.A. 

Citad:> por: t-ln.el A1Jllera Cá!ez. La Oesnaclooullzacilfl de la Econ:rnla f'el<icana. ArChivo del Fam l'l:l. 47 FCE l'éxico, 1975. p. fíl 
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sionista m&s importante fue Alemani~ con 96.0 millones de dólares, que repr~ 
sentan el 3.0% del total. 

Significativos son los resultados que reveló un estudio elaborado por -
la Havard Graduate School of Business, sobre las 187 Corporaciones Transna
cionales estadounidenses, que representan m&s del 70'1: de la lED norteameric!'. 
na en manufacturas en el exterior; en él se revela que en 1967, México ocupó 
el tercer Jugar en el mundo al contar con 179 filiales de•as 187 corporaci!?_ 
nes en estudio y, en cuanto al nOmero de subsidiarias, estas fueron de 625, 

colocando a este pa!s en primer lugar a nivel de América Latina y quinto a -
nivel mundial •40 

Es as! como podemos apreciar que lejos de alcanzar una relación m~s ad~ 
cuada que nos permitiera ser m&s libres y soberanos de los capitales externos, 
nuestra dependencia hacia ellos se ve acentuada por la falta de determinacii'.n 
y.visión de un Estado promotor de una industrialización mal encaminada, as! 
como dar 111 ruevo paso en la carrera del capitalismo monopolista que acampanaba 
a los designios de un pa!s como Estados Unidos, que se colocaba a la vanguar. 
dia, amenazando con su expansionismo. 

40).- Cfr.' Ml!JJE!l s. WiCIX:fB'. op~ cit. p. 238. 
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1.J CONDICIONES DE EXPANSJON Y CONSOLIDACION DE LAS EMPRESAS 
TRANSNACIONALES (ETN). 

El caracter expans!onlsta de las empresas transnaclonales coloca en -
un primer plano la necesidad de adaptar ciertas estrategias que le permiten 
ir adaptandose en l~s econom!as de los diferentes paises, con el fin de aba!_ 
car las ramas de la producción y acelerar la concentración de capital en sus 
manos. 

La Empresa Transnacional no arribó a nuestra economla por un mero hecho 
o razón fortuita, para que éstas decidan realizar cualquier Inversión o pre
sentar algún interés se les debe ofrecer un adecuado 11 clima de inversión 11

• 

Este 11 clima de inversión" que exigian las ETN comprendla entre otros a!_ 
pectas. que la economia del pats presentara un crecimiento sostenido; un me!_ 
cado en latente ampliación y mantener un sistema pol!tlco estable. Aunado a 
es.tas condiciones, dadas en nuestro pais, cabe sei'\alar otra serie de elemen
tos, como serla la redltuabil idad del capital; expansión industrial, protec
cioniSmo, mercados cautivos; incentivos fiscales. y otras estimulas. que CD,!!. 

tribuyeron a animar ese gran flujo de inversión extranjera directa ( lED), C!.I" 

va a caracterizar a México durante el proceso de Industrialización. 

De esta forma tenemos que dichas condiciones se han llegado a clasifi-
car en externas e internas. Las condiciones externas. fueron las dadas una 
vez superada la gran depresión de 1929 y sobre todo al finalizar la Segunda 
Guerra Mundial, cuando los Estados ,Unidos comenzaban a manifestar su deseo y 
su capacidad para extender aún m~s su Influencia y colocarse a la vanguardia 
de los paises con economlas demercado. América Latina "º serla ajena a este 
nuevo entusiasmo'? proceso, como lo demuestran, las declaraci.ones hechas pqr 
hombres de negocios y de la poi ltlca norteamericana, tal fue el caso del se
cretarlo de estado George Marshall, quien manifestó su Interés porque Ja r~ · 
glón se Incorporara al desarrollo econ6mlco, .al destacar la Importancia que 

para ello debla representar el 'capital privado norteamericano, para lo cual 
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serla necesario, una serle de objetivos que deb1a alcanzar la región, como 
el de "mantener o restituir la estabi ! !dad monetaria y crear un el lma favor!!_ 
ble de inversión con el fin de estimular la generación de capital interno y 

la corriente de capital privado norteamericano" . 41 

De esta forma, a mediados de la década de los clncuenta, 42 Estados llll<bs 
inicia una campaíla para destinar Inversión privada a otras naciones, aprove
chando las ventajas que economlas como la nuestra, ofreclan al comenzar la -
segunda etapa de su 11 proceso de sustitución de importaciones 11

43 . Este proc_! 
so otorgaba lo que varios autores han llamado una "nueva división lnternacl!!_ 
nal del trabajo", donde la expansión de la IED estrena una nueva mécanlca -
consistente en la exportación de sus propias empresas, lo que vendrla a darle 
una fuerza enorme al capital monopollsta que ve culminados sus éxitos al di
rigir esta Inversión hacia sectores, que en ese momento significaban la ma
yor rentabi 1 idad, tal es como el sector manuf·acturero, mismo que sera el mas 
frecuente dentro de sus proyectos ~·Inversión Impulsada .por la misma dinam.!.. 
ca que le imprimió la polltlca industrial encabezada o adoptada por el gobler 
no. 

Por lo que toca a las condiciones internas con que contaba nuestra eco
nomla ,. éstas fueron demasiado halagadoras a pesar del recelo o desconfianza 
que Jos inversionistas extranjeros manifestaron en un principio, por temor a 
la. practica de la pol!tlca de expropiación dictada en la Constitución de 1917, 

o la imposición de controles, 44 as! como el primer intento nacionalista par 
1 imitar y regular la !ED, prevista en el decreto gubernamental de 1944. Es
tos elementos poco obstacul izár!an Ja entrada de capital externo, una vez -
que el Presidente Rulz Cortines se encargarla de elegir una polltlca de i~ 

41).- Oiga PelliC!!<' de Bro:ly. "El ll"113do a las inversiooes extraajeras 1953-1958". en Las En-
. presas Transnoclcmles m M!Xlco. CWEX, ll!xlco, 1972. p. 78. --

42).- Se estima q.e es hasta firiafizada la !1J(irra de Corea en 1953, eu<nb E.U •.• tm vez hecOO 
su rnajuste ectll(mlcn.cxmleitza con su aceitmdJ lntere; r.or- la rEg!On. Icbn •. p. 78-79. 

43).- Este seprll prixe;Ó se bOsaba ensustl.tulr bienes lntemeOlos y de WlSU1lJ final. 
44).-~ q.e estlis contróles se basallan prlricl1>3!118Tte ~ los aran:eles y los )'.Xll'!lllsos 

prwios de lnpxtai:loo; amti~ este Oltinn su neyor· prt!O(l-l>acltll, ¡n- teoor a ser 
llmltacbs .en la daTlrol. de inprtaciCJleS· (JJe éstas gernrallll31te real Izan y (JJe son abas

. tecldas ¡a- su casa nutriz. 
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trialización a "toda costa", que se presentaba como un suculento manjar, lu~ 

go de que en ese entonces se daban en el pats una serie de condiciones que -

favorecfan el establecimiento de la IEO en nuestra economta con gran fuerza 
y aplomo y sobre todo se definla el papel que ésta debla ocupar dentro del -
proyecto de industrialización nacional . 45 

La situación económica del pals que imperaba a mediados de los a~os Cl!!_ 
cuenta y durante el mandato de Rulz Cortines, no eran del todo alentadoras, 
dado que presentaban desajustes tales como, dHicit pGbl ico, inflación y una 
gran escasez de capital entre otras cosas mfls, que amenazaban con romper la 

tendencia de crecimiento económico seguida desde el gobierno de Miguel Almm. 

La acción del gobierna se concreto a pensar que una medida acertada se
rla el atraer capitales ya fuera vla deuda o IED, para ello se encargaron de 
promover una serle de pollticas cuyo fin era dirigir a la IED junto con la -
Iniciativa privada hacia la producción de los bienes intermedios y de consu
mo duradero, que por su contenido lrlan destinados a satisfacer la demanda -
de los grupos de mayores ingresos, distorcionando de esta forma la solución 
de los problemas sociales. "En realidad la industrialización desordenada -
que siguió dio beneficios a pocos y fomentó el renacimiento de la dependencia 
frente a los capitales extranjeros 11

• 46 

Esta pol!tica de industrialización que sirvió de im~n al capital extra!!_ 
jera, consistió en una serie de medidas y concesiones otorgadas por medio de 
cada una de las pollticas particulares que_ Ja integraban. 

Tal fue el caso de la Poi !tica Fiscal que a través. de la Ley del Jmpue2_ 
to· sobre la Renta, promulgada en 1954, pretendió promover la reinversión de 
utilidades por medio del descuento sobre las ganancias que se destinaran a -· 
la reinversión. Por su parte, la Ley de Industrias Nuevas y Necesarias pro
'movida un año después con el fin de acelerar !a industrial izac!ón, otorgaban 
exenciones fiscales a aquel las industrias modernas que contaran con elevados 

45¡:·- Oiga Pell!cer-cmsidera q.ie áJrtante el- perlcxb 1953-1958, "se definió el papel IE 01 el 
Mjxico oo n.estros dlas y se ln!ci~ QJlzA de irnrera im.-.oers!ble, el fe-iJ;iro q.ie los ~ 
ricos de Ja depmjenc!a han lliJ!OO:J la 'intemac!onalizaclm del rrercado 1nter:r>' ". op • 

. cit. p •. n 
"46).- !dan. p. 00 
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grados de tecnificación. lo que nos lleva a pensar. Que a pesar de que esta 
ley dictaba la exclus!6n de las empresas extranjeras o con participación ma
yoritaria. en la pr~ctica éstas resultaron las m~s beneficiadas y adem~s las 
motivó a ingresar en la producción que dicha ley destacaba como nuevas y ne
cesarias, a saber el sector manufacturera.47 

Del mismo modo. tenemos la politica de protección industrial Que consii 
tió basicamente en la asignación de controles cuantitativos a la importaci6n, 
como el arancel y el permiso previo. 

Las intenc.!ones en la apl!caciOn de estas medidas. er3n el proteger una 
incipiente industria nacional de los embates de la competencia internacional. 
al proporcionar con esto al capital privado nacional y extranjero un mercado 
cautivo y eliminar los desequilibrios Que sobre la balanza de pagos se ventan 
registrando. 

Bajo esta polltica, se impulsó la industria desarrollando el proteccio
nismo en dos etapa: Ja primera de 1940-1955. apoyando Ja producción de biEneS 
Msicos. mientras Que a partir de 1955. se inicia la segunda etapa. dirigie.!l 
do éste hacia la industria de bienes intermedios y de capital. 

Asimismo, el Estado implantaba nuevas condiciones con el fin de acelerar 
el proceso de industríalizac.16n a través de la integración vertical de la i!'_ 
dustria por medio de los "programas de fabricación", en 1965 con los cuales 
pretendla presionar a los industriales a sustituir parte de sus importacio
nes por Ja utilización de insumos nacionales. 

Esta polltica servia de brfJjula para la inversión exuanjera que desti
naba Ja mayor parte de su capital .•l sector manufacturero industrial, al re!!_. 
lizar de esta ·forma la mayor red! tuabi l idad· de sus inversiones. Estas se IJl 

·tegraban a los programas dlrlgidos por la Secretaria de Jndustria y Comercio, 
ya que ésto les permit.!a participar de las ventajas que el Gobierno otorgaba 

bajo un.ambiente de amistad y cordialidad, que les facilitaba el acceso a.la 

47).- ··EJ desaJSlto otorgaro µ:ir esta ley l!egl) a ser hasta.del 4ai; del·~ al ín;¡reso de 
tas 6lJll'E'SilS. Lh caso particular <J.e oos µ>Jfia irostrar Ja falta de celo cm ·""' Fue -
aplicada se aprecia.al la. in:Justrla autorotriz. Cfr. Bemarcb Sep'.ilve:la Amr. ufblltica 

.IntiJstrial y ·&iiTesas Transnacionales M M!xico", Las B1JJresas Trensnacionales m M\xico 
CWEX. M!xico, 1972, p. 23 . . · 
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negoclacl6n. y hacia mAs flexibles sus posibles 1 imitaciones. 

Anal izando el nivel de proteccionismo otorgado par el Estado, se esúma 
que en conjunto el sector manufacturero tuvo un promedio de protección efec

tiva del 28%. Bernardo Sepulveda. nos muestra Ja habilidad con que la IED -
se distinguió, al aprovechar a su m~xlmo los beneficios de esta poi ltica. 
En efecto. confonne a ésta se concedio mAs protección, según se aumentara el 
"grado de elaboración", es por esto que la IED se ubica dentro de las Areas 
m~s tecnificadas, tal es el caso de la industria procesadora de alimentos, -
donde la !ED se local iza en la división de producción de carne y productos -
lkteos, misma que contaba con una protección del 195.7%. Lo mismo podemos 
apreciar en la industria automotriz, cuya protección fue del 254.n.48 

Dicha polltica con el afAn de defender el mercado Interno destinaba sus 
mayores esfuerzos a las industrias que se vetan afectadas por las importaci~ 

nes, mismas que cubri6 en forma efectiva con un 56$ y que la IED no desperd.!_ 
ci01 ganando terreno sobre ellas y contribuyendo a su concentración. 

Una tendencia clara de esta polltlca que se le ha llegado a llamar "pa
ternalista", fue su inclinación por proteger aquellas industrias cuya rela

ción capital-trabajo fuera m~s intensa, favoreciendo industrias con mayor pa.!:. 
ticipacl6n de tecnolog!a y capital. 

Estas pol!ticas y una serie de factores mAs, como el suministro de bie
nes y servicios por parte del sector públ leo a precios inferiores, tasas de 
.interés muy favorables al capital, as! como un tipo de cambio sobre-valuado 
y sostenido por largo tiempo, 49 motivo a Ja. importación de bienes de capital 
y·tecnolog!a, adem~s de la falta de control de cambios que aseguraba ta i~ 
trlcta remisión de utilidades a la casa matriz. 

Estas condiciones apoyadas y promovidas por el Estado pronto lograron -
sus cometidos de atracción al capital extranjero que dlflé:ilmente desaprove
char!an. Sin embargo, debemos reconocer que esta poi Ittca, ademAs de alean-

:48).- !den. p.31 

49).- DeOOros recordar <JI! el tipo de carblo se mantuvo fijo de 1954 .ª 1976, a ta paridal de 
$ 12.50 pesos por dólar. · · 
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zar otros objetivos como el de mantener el crecimiento económico, del mismo 
modo colaboro en el casi permanente desequilibrio de la balanza de pagos, al 
dirigir el desarrollo de la actividad manufacturera al mercado interno con -
la necesidad de importar bienes Intermedios y de capital descuidando por su 
parte la formación en este sector de una plataforma exp0rtadora que permitl~: 
ra sortear el desarrollo con divisas obtenidas por esta vla y no por el ln-
greso de 1 ED o de emprest 1 tos. 



· II. CARACTERISTICAS DE LA EJl'RESA TRANSNACIONAL Y SUS OPERACIONES 

EN MEXICO. 

"El OlJlllejo rrecanl910 ele cmtrol privacb sd>re 
las creaclcr6 <E la '.inventiva tumna se ha -
erlgld'.l "' el prioclpal frero ool progreso. ~ 
ria Íllf.OSible aart:ificarlos, ¡:ero ro hay d<fa7 
oo q:e c!errtos, QJizA miles ele revoluclcnarlos 
procesos, oo proó.ctos rrés clJrables, oo lll'IQ.lira 
ria rnros lmiciCJ111l , ele trans¡:ortes y m;teria7 
les w croUrnlrmtes, ele sistaras ele prcxlcclln 
lll'roS enajenantes, etc.,~ aliJl\1CEl'lild'. "' 
loS archivos secretos ele los grardes o:n;¡iarera 
d'.ls -11<1ClCJ111les y traisnaciCJ111les- <tbid'.l a qi! 
su \lllJlE!ltacl{rr ro prob:!rla suficimtes llfm. 
fidos a los prlocipales acclcrilsUJs. En ma·
fornecloo social ffi3lda ¡x¡r el lucro, la ciE!l-

. cla y la tecrolog!a estAn al servicio del llfm. 
flc!o prlvacb y ro ele la turenldad. Otra para
d'.lja del eapltall91D, ~izada "'1 la é¡Xlca oo 
los noq:olios. Cientos ele millcries oo clesellJle 
ad'.lS 11'11i>rientos, analfabetas, "1fernos, desni: 
d'.ls, explotacbs. aJyaS recesidacles ¡DC!rlan ser 
resteltas cm la planiflcacioo del esfterz0 ro

·lectivo y la .dlstrito:loo eQ.Jltatlva ele la ri
. QJeZa q:e éste crearla, soo Slµ'dl tacbs a los -

ln¡¡eratlvos ele la.gan;n:la". 

VICTlll M •. BmW. S/llWlll 



- 42 -

2.1 LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA POR PAIS DE ORIGEN. 

Para el caso de la economta mexicana, el pais que ha venido a represe!!_ 
tar su principal socio inversionista, es Estados Unidos. mismo que desde -

la época de Porfirio Dlaz, 1 hasta nuestros tiempos, ocupa dicha puesto can 
una participación casi siempre superior al 60:t del total de la IED. 

Este hecho, se debe, no sólo a la superioridad que Estados Unidos repr~ 

senta como pals transnacional dentro del bloque de economlas de mercado, s!. 
no que también contribuye nuestra cercanla geogrMica, ademas de los atrib!!_ 

tos que ya de por si contiene la economta mexicana. 

La superioridad que Estados Unidos mantiene sobre otras naciones que -
participan con su inversión en nuestra econom1a, es motivo de preocupación, 
ya que debemos reconocer la vulnerabilidad a que se ve expuesto el aparato 
productivo ante la dependencia económica y tecnofOglca que ello representa. 

Li!S ostadlstlcas revelan (véase cuadros I y I I) que Estados Unidos se 
ha mantenido cama el principal inversionista extranjero en nuestro pals. 

Hasta 1987, su inversiOn total acumulada alcanzo los 13,716.2 millones de 

dOlares, lo que vino a representar el 65.S:t del total de 1 a IED en el pal s. 

De las estadlsticas podemos observar que unlcamente en dos años, EstaOOs 

Unidos registro una. participación menor al 60~0:t. Es as! que para el año de 

1983 con una lnversiOn de 2.66.6 millones de dólares, .sin· perder su.liderato, 

esta represento sólo·el 39.0%, descenso que se atribuye a la diflcil situa

c!On· económica que atravesaba el pa!s, tras la crisis de 1982, lo que prov.Q_ 
ca que los inversionistas forAneos vieran con recelo el destinar sus caplt~ 

les en· nuestro pal s. Del· mismo modo para el añó de 1986, a .Estados Unidos 

c.on 1,206.4 millones de dOlares. le correspondi.6 el· 49.8% del tota.l invertido, 
ya que otros .Pa.lses como la RepObl lea. Federal de Aleman'ia; JapOn, Q-ill Bretaña 
y España aumentaron su particlpaciOn ocasionando que Estados Unidos, perdl~ 

ra peso relativo en la la IED del pals •. 

1).- ~·cap. l. inciso 1.2. 



PA l S 

ESTADOS UNIDOS 

lm.lll.ICA FmRPL Jl<.EM.'NA 
JA PON 

SUIZA 
ESP~~I. 

GRAN BRETAílA 
FRANCIA 

SUECIA 
CANDADA 

PAISES BAJOS 1/ 
!TALIA 

OTROS 2/ 

TOTAL: 

CUADRO 1 

ORIGEN DE LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA ACUMULADA POR PAIS 
(Porcentaje de Participación) 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
i i l\ % % % % 

76.6 77.5 70.1 72.2 70.2 69.8 69.6 
4.2 3.4 . 6.2 6.5 7.3 7 .3 7 .4 

1.5 1.5 2.0 2.0 4.2 4.8 5.3 

3.9 3.9 4.3 4.2 5.3 5.5 5.5 
0.4 0.4 0.9 1.1 1.0 1.4 1.8 

4.1 3.9 5.5 3.9 3. 7 3.6 3.0 

1.3 1.4 1.8 1.4 1.3 1.3 1.2 

1.7 1.8 1.0 1.0 0.9 1.5 1. 7 

2.2 2.4 2.9 2,0, 2.1 1.8 1.6 

1.2 1.4 1.7 2.0 2.0 1.8 1.3 

1.6 1.4 0.9 1.5 0.6 0.6 0.8 

1.3 1.0 2.7 2.2 1.4 0.6 0.8 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1 / Holarda y Bélgica. 
21 lncl~: D!raran:a, lbn>Ega, Flnlan:fia, Liechtensroin, Ltoo:!ltlurgo, Corea del r<irte. Parará. Brasil, Etc. 

1980 19Íl1 1982 
l\ ,; :t 

69.0 68.0 68.0 

a.o 8.1 a.o 
5.9 7.0 7.2 
5.6 5.4 5.3 
2.4 3.0 3.2 
3.0 2.9 2.8 
1.2 1.1 1.1 
1.5 1.4 1.3 
1.5 1.3 1.3 
1.1 1.0 1.0 
0.3 0.3 0.3 

0.5 .0.5 o .• s 
100.0 100.0 100.0 

FIEllE: Dlrecc!fn Geleral d! Inverslooes Extrarrjeras, 9.bllrecclón de~- ~rt""-'"1.o de Estadistica. Cítacb en la ~tstá El Eo::ro: 
mista lo\!xicaro. Col. Noltlroal el:! Ecm:m!stas. jul!o-septierore, Vol. XVI! lb. 3 anexo estad!stico. 



CUADRO 11 

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA ACUMULADA POR PAIS DE ORIGEN 
Millones de DOiares · 

lOTN..~ N.EVA INVERSl!Ji EXTlWlE1A Dl~A TOTAL lOTN../QJUXO 
Pl\IS 1982 1983 1984 1985 1986 1987 P/ 1983-1987 P/ 1987 P/ 

VALOR 1. 1. 1. 1. 1. 1. V~ 1. 

.!.Qlli..:_ 10,71!6.8 683.7 1,442.2 1,871.0 2,420.9 3,877.2 10,295.9 2/ 31,927.0 100.0 

E.U.A. 7,334.B 68.0 2fi6.6 39.0 921.0 63.8 1,436.6 76.7 1,206.4 49.8 2,669.6 68,8 6,500.2 

R.F.A. 862.9 a.o 110.0 16.0 152.6 10.5 58.0 3.0 218.6 9.0 46.9 1.2 Sffi.1 

Jllrol 776.6 7.2 3.8 0.5 35.7 2.4 79.3 4.2 142.2 5.8 132.8 3.4 393.8 

ffiAN llRfT~ :m.o 2.8 49.2 7.1 44.3 3.0 57.2 3.0 104.3 4.3 430.9 11.1 685.9 

sUIZA 571.7 5.3 16.2 2.3 60.4 4.1 141.8 7.5 34.1 1.4 95.2 2.4 347.7 

ESPM\ 345.2 3.2 12.7 1.8 11.9 0.8 14.2 0.7 93.7 3.8 125.8 3.2 258.3 

FIWCIA 118.6 1.1 110.0 16.0 8.7 0.6 10.7 0.5 316.9 13.0 31.0 O.B 477.5 

SlECIA 140.2 1.3 29.1 4.2 61.1 4.2 5.5 0.2 24.6 1.0 36.7 0.9 157.0 

CNWlA 140.2 1.3 22.2 3.2 32.5 2.2 35.1 1.8 40.6 1.6 19.3 0.4 149.6 
lfLIIDI\ Y BEl.GICA 107 .9 1.0 13.1 1.9 17.8. 1.2 22.5 1.2 10.2 0.4 30.3 0.7 93.9 
llALIA 32.4 0.3 1.0 0.1 2.6 0.1 0.6 0.03 4.0 0.1 2.8 0.07 11.0 
(JJro5 1/ 53.9 0.5 49.9 7.2 93.6 6.4 9.5 0.5 225.3 9.3 255.7 6.5 634.0 

1/ Incluye: Argentina, histria, Brasil, Bulgaria, ~slovaQJia, Chile, Colaroia, corea del Sur. Costa Rica, Oinaron:a, 
El Salvacbr; Finlal>'.lia, lllatamla, <'tlyana, ttró.Jras, India, Israel. Liberia •. Libia Liechtenstein, Luxmtiur;p. 
Nicaraq.ia, lb'uega, Parmá, Peñl, Turq.¡la, llnlJJay, Venezuela, Yugoslavia. · 

2/ 0.00 realizarse t.n ajuste por 154.4 mlllones de·dOlares al tntal de 1!:63 - 1987, debido a rrexicanizaciooes, liQJidaciones, 
difusiones y desistimientos c¡..e se dieroo en los al'bs 1~ y 1~. 

?I Preliminar. 

RllflE: =&\ª~~¡~ ~~rC:.:,~·fura!\leras. 
Citác!J en el Infonre 1!ro - 1987 ele la COnisiál Nacim1I ele lnversicms Extranjeras. 

63.1 13,716.2 65.5 

5.6 1,446.3 6.9 
3.8 1, Í70.3 E-.6 
6.6 987.1 4.7 

3.3 918.2 4.4 
2.5 6J3.1 2.9 
4.6 596.1 2.8 
1.5 297.2 1.4 
1.4. 289.6 1.4 
0.9 201.7 1.0 
0.1 41.3 0.2 
6.1 659.9 3.2 



- 45 -

El segundo pals en importancia le corresponde a la Reptlbl ica Federal de 

Alemania que con una inversiOn acumulada hasta el año de 1g87, de 1,446.3 -

millones de dOlares, le significó en términos relativos el 6.9% del to
tal de la inversiOn forAnea. Seguido de Japón con 1, 170.3 millones de dOl~ 

res (5.6%); Gran Bretaña con 987.1 millones de dólares (4.7%); Suiza prese'!_ 

tanda 918.2 mil Iones de dólares (4.4%); España con 603. 1 (2.9%); Francia con 
596.1 (2.8%); Suecia con 297.2 (1.4%); Canada con 289.6 (1.4%); Paises Bajos 

y Bélgica con 201.7 (1.0%); Italia con 41.3 (0.2%) y por último bajo el ru

bro de otros, integrado por mAs de veinte paises que. debido a su reducida -
participación son agrupados todos ellos con una inversión de 659.9 millones 

de dOlares representaron el 3.2%.
1 

bis 

1 bis) Cabe destacar que la Subsecretaria .. de ·Industria e Inversiones' Extr'a~
jeras, de reciente creación en la adnlnlstracl6n de' carlas Salinas de lbrtari. infor
rró que en t!Bl se autorizó inversloo extranjera ¡xr 3, 100 millones de cl'.>lares; lo· que. 
vino a: lncrarmtar. a cerca de 24,000 millones de cl'.>lare.s la total acuriJlada; · Edlth - . 
Jhrález ºSe autorizó capital Rr.lneo por 3, 100 mlllones de cl'.>lar'es m · t!el"; El<celsl6r 

:2() de eren> de 1!83, p. 5A y 15A . -.--
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2.2 LOCALIZACION GEOGRAFJCA Y SECTORIAL. 

Como todos sabemos, la ETN en busca de sus objetivos proyecta su influ
enc.i a o inversión hacia nuevos mercados que pueden encontrarse en cualquier 

parte del orbe. Sin embargo, existe una serie de factores que determinan la 
orientación hacia alguna ~rea geogrHica o sectores productivos especificas. 
Estos factores se encuentran formados por lazos económicos, politices e his
tóricos que pudieran existir entre las economlas receptoras de sus capitales 
y por supuesto el tipo de bienes producidos por las empresas. Es por esto -
que la intensidad de proyección o expansión de las ETN se ver~ fortalecido o 
caso contrario reprimido de acuerdo a esos factores. 

Los lazos económicos se basan en la situación de la estructura productl 
va, en la magnitud del mercado Interno, en el nivel de ingresos y dotación -
de recursos con los que el pals de origen pueda contar, ya que esto le dara 
pauta hacia donde destinar su inversión cubriendo .con otros paises que posean 
cJertas caracterlsticas económicas, como infraestructura instalada, la exis- · 
tencla de fuerza de trabajo suficiente y con· cierto nivel de capacitación, ~ 
neflcios fiscales, posición geogr~fica que la mantenga cerca de los mercados 
internacionales, participación del financiamiento interno. acceso a las mat~ 
rias primas y ausencia de conflictos po!ftico-sociales entre otros, que cum
plen. con los requisitos que el los demandan. Estas caracteri sticas. econOmicas 
le proporciona·n·al pals transnaclonal un gran poder, ya .que en él flncarfo -
su capacidad de acción y riesgo, es decir, aquel pals que se encuentre res
paldado por una gran economla no mostrar~ tanto recato por invertir en econ~ 
m!as en vias·de desarrollo, que representan mayor riesgo que las desarrolla
das. ·Tales son los casos que Fajnzylber·menciona, como serla el de Japón, -
pals que destina mas de la mitad de su inversión.a paises en desarrollo. 
M.ientras que paises, que a pesar de se.r desarrollados pero ·con ecanomias de 

me~or embergadura, éomo los pequei:los paises de Europa, como el caso cl?.Bélgicai 
Paises Bajos, Suiza y .Suecia concentran mas del 70% de sus inversiones en -
paises ·desarrollados. 
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Por su parte, el factor poi ltlco desempeña un papel de suma Importancia, 
ya que de acuerdo a la relación que la ETN mantenga con la pol ltlca de su g'2_ 
blerno y el papel que éste realice en· el contexto internacional otorgara al 
capital extranjero un mayor 11 poder de negociaciOn 11

• al presionar sobre las -

condiciones que la economla de acogida Imponga, tales como, exigencias de "52_ 

elación con capitales locales. limitación de participación, o bien pol ltlcas 
que buscan el Interés nacional y que representan ciertos obstaculos en 1 a ("!!_ 

llzaclón de sus estrategia y objetivos, es por esto que dichas corporaciones 
aprovechan esta ventaja, para que los gobiernos de estos paises se muestren 
mas flexibles. 

Otra relación interesante sobre el destino geografico de la JEO es la -
formada por los lazos históricos, mismos que pudieron haber existido entre ~ 
los paises, debido al vinculo colonial y que ahora en su calidad de excolo
nlas se presenta latente la influencia, costumbres y demas rasgos que sobre 
estos paises arrojara, situación que las ETN aprecian con gran beneplacito. 
Del mismo modo, se reconocen sentimientos de amistad entre las naciones que 
hayan formado con el tiempo, o bien flujos de migración como el caso de Italia 
hacia Argentina y Brasil., que ha servido de animo para el destino de sus in
yersiones. 

El nivel del Producto Nacional Bruto (PNB), y del Ingreso Per-caplta, -
también alientan a la IEO, pues ello significa mercados con capacidad sufici"!!_ 
te para la real lzaclón de sus propósitos. Es por esto ·que dentro de los paises 
de América Latina los mas solicitados han sido Brasil. México y Ar_gentlna, -
paises con el mayor desarroHo de la r7gión, que muestran la capacidad requ~ 
rlda e11 cuanto al Ingreso y producto. De acuerdo al anal !sis de Fajnzylber 
se· observaba que para 197D, Ja mayor parte de las IEO se concentraron en P,lses 
con mas de 1,2DO dólares de ingreso anual per-caplta, con excepción de Japón, 
que se mostró favorable a _aquellos con menor ingreso y sólo el 10% de su in
versfón se situó en las de mas de.1,200 dólares. De Igual modo, el PNB ~
do se ubicaba en los 20,DDO millones de dólares como m!nimo, aunque esto, por 
supuesto no slgnlffra que las econonilas pequeñas sean despreciadas por las 
ETN, sino que prefieren abastecerlas por medio de exportaciones cuando és·tas 
no han impuesto pollticas restrictivas o en su caso ante el temor-de que la· 
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competencia las desplace del mercado, es entonces cuando en busca del cbninio 
y poder de mercado, introducen sus capitales en ellas. 

La diversificación sectorial de las ETN, seconsldera estarA determina
da por factores tales como, el tamaño del mercado donde se ubica la casa ma
trli, por la especialidad sectorial en que actOan dichas corporaciones y por 
las caracteristicas de los mercados donde se destina la inversión. Por con
siguiente, se encontrarA que la ETN no forwsamente !ntervendrA en los m!9TOS 

sectores en el pats de origen, que en el receptor, ya que de acuerdo a las -
caracterist!cas y exigencias del mercado se determinarA el grado de diversi
ficación sectorial. Como ejemplo se observan los casos de Suiza, Bélgica, -
etc., ;iaises que ante un mercado reducido dentro de sus margenes geogrAf!cos 
muestran una mayor diversificación en su mercado externo, en cambio Estados 
Unidos encuentra en su territorio un mercado amplio que demanda gran varie
dad de acción. 2 

La ubicación regional de la IED en nuestro pals se remonta a la década -
de los cincuenta, cuando por la falta de una planificación capaz de orientar 
el proceso de desarrollo nacional en forma m~s extensiva se concentra. prov!?_ 
cando :¡ue las entonces incipientes ciudades crezcan sin 11,mite. De esta fo!_ 
ma las ETN comenzaban a alojarse en las zonas urbanas mAs densamente ¡xbladas 

-Distrito Federal- y en los Estados de mayor concentración industrial como -
el Estado de México, Ja! isco y Nuevo León. Es hasta ahora, en esta década, 
cuando las autoridades ante la alarmante situación de concentración, ha adog_ 
tado. una pol ltica de descentra! izaclón que permita descongestionar estas zo
nas y crear polos de desarrollo. De al 1 i que se desprendan nuevos conceptos 
como ºparques" y 11 corredores 11 industriales que en el Plan Nacional de oe·sa-
rrollo se plantean como objetivos fundamentales y se ubican. en las regiones 
de Queretaro, Guanajua\.o, M!choacAn, Aguascal!entes, Sonora, Veracruz y otras 

entid.ades de menor importancia.
3 

2h-
3) .-

De acuerdo a información del año de 1985, podemos observar que ia IED -

Cfr. Femarr:b Fajnzy!ber y T. Martlnez, op. cit. pp. 29-44 

Cfr. Victor M. Bernan Satifll. "La Inversión Extranjera. en 1970-84", El capital Extr¡j¡\je 
ro en l'éxico,, et. al., Edit. lfilstro T!EJ!¡Xl, l'éxico, l!m. pp. 122-129 -
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se ubicaba por regiones de la siguiente forma: (vrr cua:Jro Ill), en el Distri 
to Federal se concentró en 66.7:1; del total, en el Estado de México el 12.7%; 
en Puebla el 5. 1%; en Nuevo León el 4 .8%; en Coahulla el 2.5%; en Jalisco el 
1.2% y en otros estados el 7 .2i. 

Por otra parte, sabemos que los sectores de predilección de las ETN de~ 
de Ja gran expansión de las mismas, después de la Segunda Guerra Mundial, en 
economtas en ·desarrbllo como la nuestra. se centran ·en sectores que la orien
tación de la polltlca industrial les ha Indicado como los mas adecuados para 
sus objetivos. Es por esto, que en primer orden ubicamos al sector de la i_!l 
dustrla de la transformación, misma que para nuestro periodo de estudio 1970-
1987, muestra el mayor dinamismo, al concentrar mas del 70.0% de toda la IEO 
en el pals. El cuadro IV donde se nos muestra la distribución de la IEO ac!!_ 
mulada y su participación por sectores económicos, revela que en 1973, de --
4,359.5 millones de dólares de IED total acumulada, el sector de la irdlstria 
de la transformación contaba con una Inversión acumulada de 3,269.2 millones 
de dólares, lo que en términos relativos significaba que el 74.99% del total 
era absorbido por éste sector. En orden de importancia, contln(Ja el sector 
comercio, que con 494.8, representaba el 11.35%, del mismo modo el sector ser 
vicios captó 306.5 (7.03%); la minerla con 282.5 (6.48%) y por óltimo el se-'. 
ter agropecua rl o que habla captado tan sol o 6.5 mi 11 ones de dólares o sea el 
0.15%. 

Para los años posteriores, continúa siendo el sector Industrial el de -
mayor atractivo para la IEO. En 1979, el monto total acumulado era de 6,836.2 
millones de dólares, de los cuales al sector industrial le correspondla ---
5,247.1, representando el 77. 15%; del mismo modo el sector comercio se mant~ 
ola como el segundo sector con mayor participación de capital extranjero, a~ 
que cabe reconocer que este iba perdiendo terreno sobre. el sector servicios, 
de esta forma captaron 636.5 (9.31%) y·585.2 (8.56%) respectivamente. Mien
tras tanto, el sector de la minería con 332.9 millones de dólares vela redu
cir su participación al 4.87%, mientras que el sector agropecuario incrementó 
ligeramente su participación al contar con 7.5 millones de dólares (0.11%): 

·Para-el año de 1987, Ja IED acumulada alcanzó los 20,927.0 millones de 
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CUADRO 111 

DISTRIBUCION DE LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN 
MEXICO POR ESTADOS ( 1985) 

ESTADOS '); 

Distrito Federal 66.7 

Estado de México 12. 7 

Puebla 5 .1 

Nuevo León 4.8 

Coahuila 2.5 

Jalisco 1 .2 

Otros 7.2 

TOTAL 100 .o 

FUENTE: Dirección General de Inversión Extranjera. 
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CUADRO IV 

DfSTRIBUCION DE li\ fNYERSION EXlRANJERA DIRECTA POR SECTO!;ES ECONOMfCOS ( 1973-1987) 
(Mlllon~s de Dólares) 

Cifras Acumuladas a diciembre de cada ano 

TOTAL raumwuo 
ARO reo JNDUSIRIA 'l SEllVJC!O % al'EOCIO % MllERIA ". y PESJEJ() 

1973 4,359.5 3,269.2 74.9'.l 3'.l6.5 7.03 494.8 11.35 . 282.5 6.48 6.5 

1974 4,721.7 3,540.3 74.98 331.0 7.01 539.7 11.43 303.6 6.43 7.1 

1975 5,016.7 3.709.0 75.13 350.2 6.98 571.9 11.40 317.6 6.33 e.o 
1976 6,315.8 4,079.9 76.75 414.1 7.79 500.0 1Q.91 234.4 4.41 7.4 

1977 5,642.9 4,292.0 76.06 412.5 7.31 667.0 lt.82 262.9 4.66 8.5 

1978 6.026.2 4,682.4 77.70 473.7 7.86 598.4 9.93 263.9 4.38 7.8 

1979 6,836.2 5,247.1 77.15 585.2 8.56 ~.5 9.31 332.9 4.87 7.5 

1900 8,458.8 6,559.8 77.55 716.5 8.47 754.5 8.92 419.6 4.96 8.4 

1981 10,159.9 7,963.6 78.40 1,034.3 10.l!O 923.5 9.00 233.8 2.3 4.7 

1902 10,786.4 8,346.7 77.38 1,271.8 11.79 925.8 8.58 237.3 2.19 4.8 

1983 11,470.1 8,943.7 78.0 1,284.7 11.l!O 984.4 8.58 252.3 2.19 5.0 

1004 12,lm.9 10,213.3 79.17 1,406.9 10.90 1,015.9 7.87 258.0 2.0 5.8 

1!135 14,628.9 11,379.1 77.78 1,842.2 12.59 1.125.4 7.69 276.0 1.00 6.2 

1986 17,04~.8 13.294.7 77.97 2,165.3 12.69 1,276.6 7.48 l'.lG.8 1.79 6.4 

1987 P/ 20.927.0 15,695.2 74.99 3,599.2 17.19 t.255.4 5;9 355;6 1.69 21.6 . 

P/ Preliminar 

FlJElllt: Ólrecciór\ General á!Jrl'<ersicres Extrar¡Jeras. Secretarla Eje::utlva oo la C.N.J.E. 
. lnf0!11t! 1983-1987 OlJE. 

'l 

. 0.15 

0.15 

0.16 

0.14 

0.15 

0.13 

ó.n 
0.10 

0.04 
0.04 

0.04 

0.04 

o.o4 
o.oo· 
ó.1ó 
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dólares, de los cuales, al sector industrial le pertenecieron 15,695.2, es -
decir, el 74.9%, seguido de los ser.vicios, que para entonces ya contaba con 
3,599.2, figurando con el 17.19%; del mismo modo el sector comercio con 1,255.4 

(5.9'.t); la minería 355.6 (1.69'.t) y por último el agropecuario, que a ¡::esar -
de haber incrementado su inversión a 21.6 millones de dólares su participa-
ci6n continúa muy reducida alcanzando tan sólo el 0.10%. 

Por último, si observamos la ubicación de la !ED por ramas del sector -
industrial, encontramos que se halla concentrada en aquellas que le brindan -
las mejores oportunidades para lograr sus objetivos y que ademas son esenci!!_ 
les para el proceso industrial. Estas ramas son la qulm!ca y la metal-méca
nica. En la primera la IED ha sabido aprovechar las ventajas del rapido de~ 
arrollo que la industria petrolera y petroqulm!ca Ms!ca han sufrido, il:tslés 

de que el Estado a través de una pol lt!ca de subsidios al consumo interno de 
· l'!ste 1 a vol v!ó de las mas atractl vas. Es por ello, que no es raro encontrar 
a las ETN mas importantes del mundo en la subrama de la petroqulm!ca secund!!_ 
ria en el pals, por mencionar algunas de ellas tenemos a la Dupont, Celanese, 
Monsato, Phlllips Petroleum, Hércules, Goodr!ch, Imperial Chemical y Unión 
Carb!de, entre otras. 

Del mismo modo se puede mencionar en la rama metal-mécan!ca el caso de 
la industria automotriz y otras donde la IED se ha depós!tado con maycr arra.!_ 
go.4 

' 4J,- : Cfr. Alcnso l\g.JUar·M; q¡~ cit. p. 79 
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2.3 EL IMPACTO DE LA TECNOLOGIA 

La capacidad cientlfico-tecnológlca ha venido a representar la difere!!_ 
cla fundamental entre los paises desarrollados y en vlas de desarrollo. ya 
que la tecnologla ha sido reconocida como uno de los factores m~s importan
tes que Inciden en el desarrollo económico de cualquier pals. es por ésto -
que sólo paises de Europa Occidental. América del Norte y Japón han logrado 
consolidar dicha capacidad para colocarse como los mayores exportadores de 
transferencia de tecnologla. 

Para poder comprender en que consiste la transferencia de tecnologla. 
razón primordial de este apartado. antes es necesario conocer el concepto oo 
tecnologla. mismo que es definido por Karl Dahlman, como. la integración de 
una serle de partes comprendidas por: "a) la lnformaclOn sobre métodos y té!;_ 
nlcas de producción de bienes y servicios; b) los medios de producción, C!!_ 
mo equipos, maquinaria, plantas completas de producción; y e) el m~s lmpo;:_ 
tante, el entendimiento de esta Información sobre métodos y técnicas de pr!!_ 
ducclón, habilidades flsicas y organizaclonales como medios de producción -
para crear bienes y servicios (el tan conocido Know how)". 5 

Es as1 como entendemos que la transferencia de tecnologfa consiste en 
su traslado hacia algún pals o empresa, pero antes es indispensable que el 

.Pals receptor cuente con la capacidad que le permita absorberla. 

De acuerdo a Oahlman existen varios mecanismos· de transferencia de teE_ 
nologla, pero sin duda los m~s Importantes son: 1) la Inversi.6n Extranjera 
Directa; 2) "Plantas llave en man.o .... es decir, plantas. completas donde un -
grupo· extranjero hace todo el diseño de lngenierla, .establece la planta y~ 

"seña como·dpera~l.a; 3) Licencias y servicios; 4) ·todo tipo d,e asistencia 
técnlc-a 1 o-sea el 11 Know How 11

, que les muestra_ como utilizar la tecnologf.a. 6 

5) .- Karl llahlnm, "La Inversl('.n Extranjera y Transferm:la oo Te::ri:Jlogla", Pooencla presenta 
· da .en el clélo de l'¡lertura amarclal y prote:cloolsno;. Fmmto Industrial e Inversll'.n eg: 

tranjera. O"ganlzm por el colegio Nacloral oo Ei:cronlstas,. A.C., ~leo, 2 y 3 oo ma-
yo de 199!. p. 126. . 

6J.c Idsll. p. 127 
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Para poseer esta capacidad tecnol·óglca es necesario dedicar recursos a 
la Investigación y Desarrollo (l-0), pues en base a ella se lograran los -

avances e innovaciones tecnológicas que permitir~n seguir la larga lucha de 
la competencia ol!gopolica. Son precisamente las ETN quienes destinan gra!]_ 

des recursos a la 1-D, debiéndoseles a el las importantes innovaciones tecng_ 
lógicas que le permitan mantenerse a la vanguardia. Para ilustrar la impo.i:. 
tanela que representan las ETN en esta actividad, reciéntemente se lela en 

una publicaclOn que la ETN. lnternational Business Machine {IBM}, con arpl~ 
dos europeos "llevaba a cabo tres adelantos en ciencias básicas: la lnvestl_ 
gacl6n en superconductividad y el desarrollo de un poderoso microscopio, JlJI' 

los que el laboratorio de IBM en Zurich, obtuvo los premios Nobel en f!sica 
durante los años 1986 y 1987, adem~s de la investigación en g:metrla 'Fractol ', 
por parte de un matem&tico frances contratado por IBM en Estados Unidos, -

Benolt Mandelbrot. El lo fonna parte de las recompensas que lBM ha cosecha

do del gasto del capital de 1,200 millones de dólares, durante los dos últ.!. 

mes arlas ·en Europa"~ 7 

La mayor parte, por no decir que toda la I-D que reallzan las ETN se -
concentra geogrMicamente en los paises de origen donde se encuentran sus -
matrices, 8 siendo as! que la tecnologla nace y crece en ellos para los paises 

desarrollados, ya que los recursos que son destinados a la investigación, -
pretenden.solucionar problemas de mercado o de otra ·indole que aquejan.a los 

paises industrializados, cuyas caracter!stlcas propias. como niveles de!~ 
sos altos, abundancia de capital y mano de obra ·escasa, entre otros, in.ten

tar~ que el contenido tecnológico de dichas empresas se adapte a el los. 

Toda la tecnolog!a crea.da por las ETN ser~ guardada y controlada ·sigi

losamente por la matriz·, que en esta. hazaíla de monopolización crea el '.'sis
tema ·de patentes". que adem~s de aumentar sus beneficios, le otorga tós de

rechos exclusivos de explotación y no solo eso, sino que la fonna di' comer

ci,allzación de la misma, Incluye toda una serle de tratos especlficos el~ 

7).- "Est;Ws lhicbs a la cabezii en !,E.". Sección Financiera, Excelsior, !mes 26 de septiem 
bre de'1!83, p. 1 --- . -

8)~- Sé estima.eµ> de.41 mil .mlllaies.de dólares ga~ e< desamilió tecnológico ro- las -
ETN norte.Yle"icaias en 1!81; 91i se .destino a casas matrices de E.U.; s.zi; fl.0"00· hechas· 

· a filiales en paises desa""llados y solil1Slte 0.6i en filiales de paises.., desarrollo. 
ICarl Oilhl~ •. q¡. clt. p. 131. . · · 
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de la ETN sera ampliamente beneficiada. 

La Empresa Transnacional encuentra distintas maneras de comercializar 

o transmitir su tecnologla, la m~s importantes es la 1 !amada "transferencia 
c·autiva" que consiste en transmitir la tecnologla dentro de una misma corp~ 

ración, es decir, desde su casa matriz hacia sus filiales, por este conduc
to se maneja casi toda la tecnologla comercial izada, ya que es as! como se 
garantiza y conserva el control único sobre la utilización de la tecnologla, 
al determinar el uso e Intensidad de su apl icaciOn y lo mas Importante las 
utilidades percibidas por ello, quedaran dentro de la empresa. 

Hay ocasiones en que Ja ETN no encuentra rentable 1 a instalación de al_ 
·guna filial ya sea porque exista estrechez de mercado, barreras a Ja EJTtrada, 

etc., entonces decide transferir su tecnologla hacia alguna empresa lndepe!!_ 
diente por medio de las llamadas Licencias, a esta forma se le conoce como 
11 transferencia efectiva" y en ella la empresa que recibe la tecnologla se -
vera sujeta a varias claúsulas restrictivas, que la ETN en salvaguarda del 
control de la misma le Impone, evitando de esta forma que dicha empresa se 
proyecte como una fuerte competidora, es as! como 1 a empresa independiente· 
vera limitadas sus exportaciones, obligada a adquirir insumos y equipo, pr.!_ 
vada de_la realización de alguna modificación. sin antes ser autorizada y~ 

forzada a entregar al proveedor las innovaciones que en su uso hayan podido 
d·esarrol larse. 

El intercambio de conoc'lmientos y tecnologla entre grandes corporacio
nes a pesar de no pertenecer a una misma firma también son real Izadas a tr~ 
vés de las llamadas 11 1 icencias cruzadas~1 • 9 

. Las naciones interesadas en la adquisición de tecnologla deberan guiar_ 
se ·por una serie de criterios llamados Funcionales y Contractuales q., Miguel_ 
Wionczek describe atinadamente como sigue: el criterio Funcional esta inte

·grado por los siguientes fundamentos: 
"a) Estudios de factibilidad para nuevos proyectos industrial es y estu-. 

dios de mercados, anteriores a la realizac!On de la inversión indu~ 

.9).- Feinardo Fajnzylber y T. Mlrtlnez., Las ETN, expansltn a nivel nudial y proyeoc1ái·m .la 
· irWstria mexlc<m., F.C.E._, H!xtco, 1002, pp. 94,95.· . . . 
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tria!; 
.b) Estudios para determinar la escala de las distintas tecnolog!as di]!. 

ponlbles para la manufactura de un producto determinado y la ldentl 
flcac.lón de las técnicas mas apropiadas; 

c) Diseño de la ingenler!a de nuevas Instalaciones productivas, que ccm 
prende tanto el proyecto de la planta como la selección del equipo; 

d) ·construcción de la planta e Instalación del equipo; 
e) Selección de Ja tecnolog!a del proceso; 
f) Provisión de asistencia técnica en el manejo y operación de las in]!. 

talaciones productivas; 
g) Estudio de Ja .posible mejor!a en la efiCacia de los procesos ya us!!_ 

dos, i:nediante innovaciones menores" . 10 

Por su parte. el criterio contractual ofrece las siguientes variantes· 
generales de la transferencia de tecnologta que sujetan a la empresa i~ 
diente, y que deben ser tomados en cuenta, éstos consisten en: 

"a) Acuerdos sobre diseño.y construcción, con arreglo a Jos cuales la'!!! 
pr.esa extranjera proporciona a la empresa receptora. conocimientos
técnicos y administrativos para el diseño y construcción de insta!!!_ 
cienes productivas, actuando por regla general .como intennediaría en 
la adquisición del equipo necesario; 

b) Acuerdos sobre. c.oncesiones de 1 icencias, en cuya virtud la empresa 
cedente que transmite la tecnologla, otorga a la empresa concesion2. 
ria ciertos derechos para utilizar patentes. marcas o innovaciones. 
procedimientos y· técnicas no patentados, en relacl.ón con la fabric!!_ 
ción y venta de productos por la concesionaria en mercados deter~i

-nados; 

e) Acuerdos sobre servicios técnicos. conforme a los cuales ·un~ em(TeSa 
proporciona· infonnaci6n y servicios de asesori'a a una empresa afili! 
da o. Independiente, establecida en pals distinto del de la empresa 

. ~edente; 
d) Contratos cÍe administración, conforme a los cua¡es se concede a una -

10).- Miguel S~ WiCJlCZEl<. "LDs .prdllenas· de la transfel'ercia de tecrologla el un marco de In 
rustrlalizaci(n acel..-00o: el.caso·oo ~leo". Trimestre Ean'.mlco, F.C.E. La eccrunía'. 
""'!cana 11,, J>ljxfco .1!B •. pp. 261,262 · · · · 
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empresa extranjera, independiente o afl 1 i ada, el control operaciornl 
de una empresa -o de una fase de sus actividades- que, de lo contr2_ 
ria, serla ejercido por la junta de direcciOn o admlnistraciOn <Esill_ 
nada por sus propietarios; 

e) Contratos para la explotación de recursos minerales, celebrados en
tre empresas extranjeras y Jos gobiernos de paises en desarrollo o 
sus entidades, en cuya virtud las empresas extranjeras proporcionan 
los ~onocimientos técnicos necesarios - y a menudo tambit!n el capi
tal- para ejecutar todas o algunas de las fases de los programas de 
explotación de los recursos minerales locales" . 11 

La gran concentración que existe dentro del mercado de tecnologla con
duce a éste a mayores Imperfecciones que ningún otro. Esto es as! ya que -
el control que se tiene sonbre la misma evita conocer rasgos fundamentales 
sobre ella, que permitan estimar el nivel de adaptabl l ldad o beneficio que 
pudiera proporcionar al Interesado en adquirirla -transferencia efectiva- lo 
que también influye en su precio si tomamos en cuenta que este se fija de -
Ja negoclac!On entre el proveedor y el usuario, colocando a este último en 
una posición muy desfavorable. Sin embargo, cabe destacar que esta sltua-
·c:IOn no se presenta cuando la comercialización se realiza por medio de la -
11 transferencia cautiva" ya que el la obedece a una estrateg1a global impues
ta por la matriz. 

En cuanto al uso. ·de la tecnologta sabemos que las innovaciones alcanz2_ 

das por las ETN seran destinadas en un principio a los mercados donde se e~ 
cuentra .la matriz y a sus filiales de paises desarroliacbsQJe porsus.caract.erl~ 
Ücas. poseen mayor capacidad receptiva. Dichil. tecn.ologla permanecera ei el 
mercado mientras la ETN no se vea amenazada por sus competidores que po:Jrlan 
alcanzar margenes similares de productividad a 1 terando su costos dé produc
ción, peligrando sus mercados y disminuyendo sus beneficios, en tal caso, -. 

lntroducl r~ una lnnovac ión tecno!Oglca .mas que le. permita mantenerse o supt 
rar a sus adversarios. Por su par~e esta mi.sma tecnologta que ahora es ob-

11).- !dan. p. 262. 
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soleta para el mercado desarrollado es enviada a sus filiales en paises me
nos desarrollados como el nuestro, donde la contienda es menor y el amparo 
de pol lticas restrictivas le permltira sobrevivir por algún tiempo. 

En efecto, !a ETN poco se preocupa de enviar a nuestros paises aquel la 
tecnologla que de acuerdo a las condiciones propias de la economla pueda r~ 
sultar. la más adecuada o adaptable, ya que para la ETN es más conveniente -
enviar tecnologla que ya ha sido probada y por tanto asegurado su éxito, r~ 
duclendo as! el riesgo de fracaso. Sin embargo, para los Intereses de cual 
quier econom!a es importante considerar el nivel de asimilación o adaptaciOn 
que d!ch~ tecnologla pueda aportar a la nación, ya que esto significará el 
mejor uso y provecho de recursos que pudieran contribuir al desempeño sano 
de la economla. 

Existen cuatro categorlas generales de adaptación a las cuales se - -
puede sujetar !a tecnologla: a) a la proporción de factores; b) al tamaño 
del. mercado; c) a la d!sponibll idad de insumos fislcos nacionales; y d) a 
la preferencia del consumidor • 12 

De las categorlas antes expuestas la enviada por la ETN a nuestra eco
nomla obedece a la adaptación del "tamafio de mercado" aprovechando las ven

tajas que el mercado interno· le ofrecla durante la etapa de sustitución de 
. 'tmportaciones, como las altas barreras que imponla a la importación y ur.a -

dema.nda interna en constante expansión. Dicha tecnolog!a que como ya hemos 
mencionado fue antes utilizada en Jos· mercados desarrollados y es más tarde 
enviada a sus filiales de paises en desarrollo, produce-efectos· sobre ellas 
que suelen alterar sus economlas. De estos efectos los m&s Importantes se 
refieren al cambio o perturbación que sufre la "composíclón·org~nica del ci 
pita!"; y es que sabemos que el factor escaso de los paises desarrollados -
es el trabajo o la mano de obra y en cambio abunda .el capital, situación 111Jy 

diferente a la de nuestro pals, por lo que la tecnologla transnacionaL rec.!, 
blda es lntensi.va-en capital lo que redunda-en altos costos del bien produ-

. cido que son f&cilmente·transferldos·al consumidor a través del precio. 

12) .- lden. p. 268 
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Otro efecto se observa en el crecimiento y dominio cada vez mayor de la ETN 
en el mercado nacional y es que ante margenes mayores de productividad y b~ 

neficio presionan al empresario nacional que no consigue los mismos resul t~ 
dos y debe ceder el paso a la transnacional con el consiguiente cierre y d~ 

sempleo. AdemAs poseen mayor capacidad de respuesta por su ~cceso a la tr~ 
ferencia de tecnologla ante cualquier imprevisto de Ja competencia, lo que 
no Je es posible a la empresa nacional. 13 

Cuando se cuenta con un gobierno fuerte y decidic!o que sea capaz de i!!!, 

poner limitaciones al acceso de la tecnologla de acuerdo a una estrategia -
industrial bien definida, y ademas proporcione recursos para la l-0 nacio-

nal. que haga posible la adaptaclOn y en un futuro la creaciOn de tecrolo;¡la 

propia se podrlan esperar mejores perspectivas para el desarrollo tecnolOg!_ 
ce. Es sabido por todos que JapOn opuso resistencia a la transferencia de 
11 tecnolog1a cautiva" y en cambio se mostró favorable a la "efectiva", para 
que con base en una polltica tecnolOgica e industrial bien definida adapta
ra la tecnologla a sus necesidades y posteriormente desarrollara tecnologla 

propia que le ha ! levado a ser la naciOn con menor dependencia tecnolOgica. 
Es por esto, que serla importante intentar imitar la acciOn de los ja¡x:neses 

pero por supuesto de acuerdo a nuestras posibi i idades y sobre todo apoyan

do con mas entusiasmo la J-0 pues ésta se presenta como el .escalOn prlnci-
pal en la bús.queda de la independencia tecnoiOgica. 

En efecto, ya se ha destacado 1 a importanc la que repres.enta 1 a J-0 pa

ra el progreso econOmlco, pues se insiste. que la creaciOn de tecnologla -
adecuada a las caracterlsticas propias del pals nos pennitirla reducir la -

dependencia sobre ella y sortear las exigencias del desarrollo. Sin embar
go, ·a pesar de reconocer ésto, la cantidad de recursos destin~dos a esta l.!!_ 
bar ha sido _reducida, tan sOlo en 1980; ésta fue de 600 millones de dOiares 

cifra que vino a representar el 0.7% del PIB,,-4 y que en la administración 

13).- Cfr. MJruel eemat' SaJiag(n v;. "Transnactonales y lam.Jlacioo de capital",. Eirl:fesas -
Transnaciooales en Méxiál y fflá"ica Latina. LtW-1. 19e2. p. 31 

1.i) .- En ese miiiro año, et' pals contaba con 8,IXXJ investigadores .de tiEIT!Xl carpleto, lo que -
·nos llevO .a ocupar el segtn1o· tugar de Jatinoarerica en I-0, desp:Jés de·llrasil "-"' des
tiro 8Xl mlllones de d6lares (o.si de su PJB). mimtras el nClre'o de sus investigalores 
era de 12,IXXJ. En contraste. sabroos que E.U. contaba con 60,IXXJ investlga<hres y des
tinó 65,000 millones de clOlares que representaron el 2.s:r. de su PIB. Cfr. /oaro'I Se;¡al -
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del Presidente de la Madrid, se presume ha sido inferior al 0.4%, por lo eµ: 

la ausencia de una base clentlfico tecnológica propia es evidente. 

Nuestro pals cuenta desde ei año de 1973 con la Ley sobre el Registro 
de la Transferencia de Tecnologla y el Uso y Explotación de Patentes y Mar
cas, Instrumento jurldlco que pretende regular la transferencia de tecnolo
gla, con el fin de que ésta aporte los mayores beneficios, principalmente -
en J·a generación de empleo y en la modernización de la planta productiva a 
través de tecnologla de primera linea. Quiz~s pudieramos afirmar que esta 
Ley se quedó soto en buenos propós 1 tos, pues a pesar de su pretendido rigor, 
lo cierto es que la transferencia de tecnologla pocas veces cumple con los 
requerimientos que el Estado intenta imponer, lo que nos lleva a reconocer 
que somos un pals con alto grado de dependencia de la misma, pues nuestro 
desarrollo tecnológico lo hemos dejado a aquella que transfieren las ETN ya 
sea en fonna cautiva o efectiva. ya que sólo en contadas.ocasiones se ha~ 
seguido avanzar en el diseño y aplicación de tecnologlas propias. 

Nuestra mayor dependencia es con Estados Unidos, pals que se ha const.!_ 
tuldo en el principal inversionista extranjero y con el cual se llevan a c~ 
be la mayorla de los contratos de Transferencia de Tecnologla. Entre 1973 y 
1981 se llevaron a cabo 9,863 contratos, de los cuales 5,230, es decir, el 
53'1. se celebraron con Estados Unidos, de éstos, 3,397 (643) se ubicaren en 
las ramas prioritarias, mientras que los restantes 1,833 en las no priorit~ 
rias. (véase cuadro V) 

Por su parte, la Información m~s reciente, nos indica que de 1003 a 1007. 
el número de contratos celebrados fue de 8,250 de los cuales, 1,989 (24'.l'.) se 
llevó a cabo cc.n Estados Unidos, mientras que nuestro pals registró 5,998 -
contratos o sea el 68%, lo que nos lleva a pensar que los contratos efectu~ 
dos por empresas nacionales1 es decir, la 1ransferencia llamada efectiva a 
b~se de licencias ha aumentado en forma considerable, sin embargo.- no debe
mos confundir ésto con una reducción en la dependencia tecnológica .. (véase 
cuadro VI). Del mismo modo, la participación nacional en cuanto a patentes 
y certificados de inversión fue de 6.0'.t y del 94'1. para la extranjera, mien
tras que las marcas registradas fueron 4B:t de nacionales y 52'1. extranjeras. 

"le la tronsferencla de tecrologla a la iristitu:lcmlizacl('n de la ciencia y la teCnolo
gla" .: ~.Carerclo Exterior.,. vol. 37, ro. 12, dlclalilre de 1007, p. !Ui 



PAIS 
\AMA 

EUA 

Alemania Fed. 

Jap6n 

Franc la 

Gran Bretañn 

Italia 

Espana 

Suiza 

Holanda 

Canadli 

Panamli 

Suecia 

Otros 

México 

TOTAL 

CUADRO 

CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA POR PAIS V RAMA DE 
ACTIVIDADES ECONOMICAS 1973-·1981 

PRIORITARIAS 

Agro in- Bienes de Bienes Bienes no Bienes In-
dustrla capital duraderos duraderos termedlos 

250 914 604 558 1 071 

12 37 71 29 197 

3 23 19 15 144 

14 37 29 15 94 

10 20 13 16 94 

11 21 47 2 48 

8 18 32 3 68 

2 13 5 25 34 

7 3 19 3 48 

9 19 9 9 ·. 25 

2 2 - 13 53 

- 12 37 3 17 

6 30 6 8 123 

163 181 142 246 669 

'497 1 330 1 033 9~5 2 685 

Fuente: Direccl6n General d! Inversiones Extranjeras y Transferencia oo Tecrologla. 

NO PRIÓRI-

Suma TARIAS TOTAL 

3 397 1 833 5 230 

346 135 481· 

204 112 316 

189 105 294 

153 75 228 

129 60 189 

129 40 169 

79 48 127 

80 33 113 

71 34 105 

70 16 86 

69 16 85 

173 59 232 

1 401 807 2 208 

6 490 3 373• 9 863 

"Oe1 total oo contratas corres¡:mdlentes a raros no prioritarias, 2 025 corres¡:mden a la inclJstria oo transfonracl6n; 170, a Ja extracüva, y 
1.178 a servicios y crnercios. 
Citado por: Antonio ChlJTilcero, "El lnµ3ctD oo fa IE en la Ralanza oo Pil!JOS y Ja Polltica ti! rrexicanlzaciones (1971-1001)". Rev. El EanJnlsta 

M2xicano, Col. Nacional oo Econonlstüs. enero-febrero 1003, Vol. XVlll lb. 1 p.40 · 



CUADRO VI 

CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA POR PAISES OE ORIGEN 
. 1983 - 1987 

TOTAL P/ 
PAIS N!imero ;: 1983 

!.QlH.!. .!!..?~º- .!OlJ:.O_ .!.~i6_ 

MEXICO 5 598 67.a 1 224 
ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA 1 989 24.1 269 
FRANCIA 90 1.1 17 
REP. FEO. DE ALEMANIA 83 1.0 32 
ESPARA 62 o.a 10 
JAPON 62 0.8 15 
GRAN BRETARA 60 0.7 12 
ITALIA 56 0.7 16 
CANADA 45 0.5 11 
SUECIA 40 0.5 9 
SUIZA 36 0.4 9 
PAN AMA 35 0.4 7 
HOLANDA 15 0.2 3 
FINLANDIA 8 0.1 2 
AUSTRIA 7 0.1 1 

.OTROS 64 o.a 9 

P/. ·. · Prellminar. 
NJTA: 
R.el!E: 

tl'.l se ·irclU)IBl cesiaes de rrarcas, pataites y ratbres caierciales 
9.tlsecretarla de· RE!¡Jllacioo de lnversiooes Extranjeras y 
Transferencia oo Tecrologla. · 
Direccioo Ger¡éral de.Transferencia de Tecrolog!a. 
lnfome 19f33C 1007 de la CNIE. 

1984 1985 . 

.!..!!~º- .!..PQ7_ 

1 373 1 137 

329 592 

22 2a 

20 14 
12 25 
12 21 
17 15 
12 13 
13 7 

4 1.3 
5 10 

5 7 

6 2 

1 3 

- 3 
19 17 

~ .!!J!2. P/ 

.!.~6- !~L 

1 183 681 

574 225 
16 7 
11 6 
11 4 
12 2 

11 5 
11 4 

12 2 

7 .7 
8 4 

11 5 

2 2 

2 -
2 1 

13 6 
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La supuesta contribución que e( Gobierno declara proporciona la tecno
logta extranjera en la modernizacf6n del aparato productivo. es puesta en -

duda por Antonio Chumacera, al comprobar que "casi la mitad del costo de Ja 

tecnologla se origina en Ja producción de bienes intermedios (al parecer no 
estratégicos como se desprende del cuadro VII, pues de 2,685 contratos, só

lo 149 correspondieron a insumos estratégicos, y de éstos casi Ja mitad se 

realizó con empresas mexicanas). en tanto que sólo el 18% s~ relaciona con 
bienes de capital 11

, por lo que agrega "lo único que estt!n buscando las em-
presas extranjeras es censal idar su presencia en el mercado de un pals que 

no quieren que avance m~s al J~ de un estado de desarrollo industrial basa

do en la sustitución de importaciones Iigeras 11
• 15 

Esto es cierto, a pesar de que en la administración del Presidente de 

Ja Madrid, el modelo de desarrollo haya sido cambiado, buscando un desarro

llo hacia afuera. para el cual se pretendió una mayor participación de las 

ETN en la exportación, sin embargo, son contadas las ETN que han implantado 

en nuestro pais una tecnología apropiada capaz de competir en Jos mercados 

externos, de éstas sobre sale el caso de la automotriz. 

Los pagos que por concepto de transferencia de tecnologfa se real izan. 
representan una derrama de recursos importantes que influye en la Balanza -

de Pagos. En ella son registrados estos pagos, bajo el rubro de remisión -

de regaifas, asistencia técnica y otros pagos que de 1971 a 1931 represent!!_ 

ron el 281. del total de egresos que las ETN remiten a sus matrices al sumar 
2,824 millones de dólares. 16 Del mismo modo de 1983 a 1987 la fuga de rectJ!. 
sos por este mismo concepto fueron del orden de los 1 ,432 mil J enes de dól a

res. 17 

Es importante reconocer que del derrame de recursos que por este Ccra:!Q. 

to se fugan del oafs. se3lin el investigádor Antonio Chumacera. en algunas -

ramas no se justifica, como en el caso de la- alimentaria, la refresquera, · 

15).- Antalio Chmacero, "El Jn¡:octo de la lhversioo Extranjera 01 la Balanza de Pa;¡os y fa -
Fblftlca de fll!Xicanizacicnes (1g71-1981)". Rev. El fccronlsta f.Él<icaro, Colegio teclo-
nal de Ea:ncmistas, ~'éxico, enero-febrero 1!:Bl, ml. xvlll, no. 1 w. 39 y 41 

16) .- !dan. p. 38 y 43 

17).- Inforne 1003-19137 de la Conisioo Naciorul de fnverslcnes Extranjeras, p. 71 
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CUADRO VII 

DISTRIBUCION DE LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLCGIA 
POR RAMA DE ACTIYIDPD ECONOMICA 

(1973 - 1981) 

Total de ,; TECNOLOGIA 
RA~AS ECONOMICAS Cent ratos Rex. !t ExL 

PRIORITARIAS 
AGRO 1NDUSTR1 A 497 5.0 154 31.0 343 
BIENES DE CAPITAL 1' 330 13.5 171 12.9 1 159 
INSUMOS ESTRATEGICOS 149 1.5 72 48.3 77 
B 1 ENES DURADEROS 1 033 10.5 136 13.2 897 
BIENES NO DURADEROS 945 9.6 228 24.1 717 
BIENES INTERMEDIO~. 2 536 25.7 531 20.9 2 005 

SUBTOTAL 6 490 65.8 1 292 19.9 5 198 

NO PRIORITARIAS 

TRANSFORMAC 1 ON 2 025 20.5 607 29.7 1 418 
MINERIA 170 1.7 86 50.6 84 
SERVICIOS, COMERCIO 1 178 12.0 223 18.9 955 

SUBTOTAL: . 3 373 34.2 916 27.0 2 457 

TOTAL 9 863 100.0 2 208 22.4 7. 655 

FUENTE: Dlrección <?erera! de Jnverstores Extranjeras y Trarsferencia de tecno!ogla. 

Citaoo j>:Jr Antonio Ch.l'l'coro, op. cit. p •. 42. 

,; 

69.0 
87 .1 
51.7 
86.8 
75.9 
79.1 

80.1 

70.3 
49.4 
81.1 

73.0 

77.6 
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la de equipo de oficina, I• dulcera, la cigarrera, la de enseres·doméstlcos 
y la de cosméticos, cuya tecnolog!a y asistencia técnica no demanda grandes 
cual ldades y que por lo menos son responsables del pago de una quinta parte 
del total de los recursos dE:stinados a ella. En cambio en ramas como la a~ 
tomotriz tenninal, la qu!mica, la de manufacturas eléctricas y otras mAs sl. 
mi lares, el pago que por transferencia de tecnologia real izan es mucho mlis 
justificablé, ya que por ser ramas m:i.s din:.micas requieren de continuas mo

dernizaciones y sobre todo proporcionan a la economia mayores beneficios. 18 

Por Oltimo, cabe destacar que la Comisión Nacional de Inversiones Ex-
tranjeras en la administración del Presidente de la Madrid, ha ejercido acc!g_ 
nes tendientes para impulsar el desarrollo tecnológico. Al menos, as! lo 
señala en su informe, al manifestar la importancia que representa este he-

. cho •. Por ello, ha creado programas espec!flcos cm el fin <E<µ! las ETN se CC!!! 
prometan a apoyar esta labor y adquieran tec.nolog!a de vanguardia que corre~ 
ponda a las necesidades que demanda el pals. 

De estos intentos sobresale el llamado 11 Programa México 11
, que intenta 

relacionar a la Inversión Extranjera, la Investigación y el desarrollo tec
nológico. Para ello, pretende obligar a las ETN a destinar parte de sus -
utilidades (14$ de sus regal!as), en el estimulo de la Transferencia de Te!:_ 
nologla. 

)8)." se reamce qte parte.re! pag0 de dicha transferencia ircl~ el u5o de marca~ .cánircl~ 
· les; d!SEños, licencias y servicios w¡o a¡:Orte tecrolq¡tco si lo tlaie es muy ¡xilre y 

OOaM5 sai fac!hrmt<isustituibl.,¡. Cfr. llntonio~. op. cit.pp. 42y 43· 
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2:4 COMPOSICION FINANCIERA. 

La Empresa Transnaclonal bajo su estrategia, intenta establecer filia
les que mantengan capital exclusivo de la firma, pues no ven con agrado el -
unirse a otros capitales y menos de paises en desarrollo. Sin embargo en -
México el capital transnaclonal actúa en forma absoluta y en sociedad con e~ 
pitales nacionales sobre todo a partir de 1973, cuando la ley sobre lnversi~ 
nes Extranjeras cobra vigor y demanda a través del llamado proceso de mexic~ 
nizaci6n, la sociedad entre estos dos capitales. El Estado mexicano con -
ello Intenta que el capital extranjero no busque s61o sus Intereses que gen~ 
ran graves desequilibrios, slno que contribuya en forma efectiva al desarro
llo econ6mico, además de evitar poner en pel !gro la soberan!a del pa!s. -
Estas dos formas de participacl6n del capital extranjero en la economla mex!. 
cana ser~n estudiados en las pr6xlmas paginas. 

Del mismo modo, se analiza una fonna nueva de inversión que la Empresa 
Transnaclonal esta experimentando a partir de 1986 en la economla del pa!s a 
través ·de los llamados swaps o capitalización de pasivos y sustltucl6n de -
Deuda PObl lea por Inversión, que intenta dar al pa!s un respiro sobre el pr~ 
blema de la deuda. Mientras tanto par.a el capital transnac!onal los swaps -
'se presentan como el instrumento ideal que pone en barata y facilita el in-
.greso de ellos en nuestro pals, ademas de que se alza como la forma excl.usl
va de lnversi6n extranjera en el pals amenazandolo con la suspensi6n de re-
cursos frescos que el pa!s busca al acceder a la IED. 
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2.4.1 LA COINVERSION (MEXICANIZACION OE LA IEO). 

La relación de capitales transnacionales con nacionales es una pr~ctica 

que se real Iza desde la etapa de la poi ltica de sustitución de importación -
en la década de los cincuenta. sin embargo, no fue muy utilizada sino hasta 
1973, año en que fue decretada la Ley para Promover la Inversión Mexicana y 
Regular la Inversión Extranjera. Se Impuso entonces la mexicanización de la 
IEO que consiste en que el capital extranjero se debe asociar con el naclo-
nal sin exceder del 49%, manteniendo de esta forma una posición minoritaria 
respecto a la nacional que deberA poseer la mayorla con 511 como mlnimo. 

Para el inversionista extranjero el proceso de mexlcanizaci6n no repre
senta propiamente un obstAculo, ya que reconocen en él la oportunidad de ser 
tratados como nacionales, lo que les confiere un trato de mayor cordialidad 
y sobre todo les hace mAs accesible el financiamiento por parte de instltu-
clones nacionales de crédito; asimismo, les da mayor 1 lbertad para actuar, -
pues lo "libera de tramites burocrAt!cos y de la necesidad de entregar cier
tos infonnes. Las identifica como empresas mexicanas, lo que implica venta
jas en cuanto a relaciones laborales. control de precios, compras gubername.!!_ 
tales -subsidios- y facilidades _de importación" . 19 

De acuerdo con lo que escribe Alonso Agui lar, las ETN se asocian con C.2_ 

pitales nacionales, aunque no corresponda ésto con su estrategia, pero sobre 
todo con los grupos industriales privados mAs importantes del pals como Alfa, 
Visa, CYDSA, Vitre, Dese, Bailleres, !CA, Pagliai, GI.S. Pllana ahora. Texel, 
Bufete Industrial. Ballesteros, entre otros y también con la banca antes pr.!_ 
vada como Banamex, Bancomer, Banco del· Atlántica y Banca Cremi. 

·-Estos grupos buscan al asociarse, que la ETN siga sus mismas lineas de 
producción como lo muestran: "grupo Alfa, que se vinculó en su !!nea eléctr.!_ 

ca-electrónica, a Ford Aerospace, Magnavox, Rockwell y Hitachl; en la petro
qulmlca a Du Pont, Basf y Hércules, y en la metalmecAnlca a Massey Ferguson 
y Ford. El grupo Dese se asoció con SKF, Dana Industries, Bosh, Monsanto y 

Phillips Petraleum; !CA con Atsugi, Borg &·aeck y General Motors; Visa con -

19) Alonso .'g:Jilar M., ob. cit. p. 83 
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Ali !ed .Chemical y Bethlehem Steel; el grupo V!tro con Owen Corn!ng, y CYDSA 
con Bayer, Cyanamid y B. F. Goodrlch". 20 

Por otro lado, las ETN también se asocian con el Estado a través de in~ 
t!tuc!ones financieras como Nacional Financiera. y Somex. La primera man
tiene lazos con varias finnas. de las cuales las mAs importantes son: Celan~ 
se, Arnoco, Nlppon Steel, Pech!ney-Ugine-Kuhlman, Scott Paper, Philip Horris 

y Anaconda-P!rell !. Asimismo se ha vinculado a otras por medio de fondos o 
fideicomisos como Grindlay-Brandts, Telettra, Compagnie Generale de Radiolo
gle y Banco de Japón, entre otros. 

Por su parte el grupo Somex esU asociado con 13 ETN de las que sobres! 
len Arnoco, Atsugl Motors Parts, American Motors, Borg & Beck, Champion Spark 
Plugs, CDF chemie, JTT y NU Nederlandse Steats Hinsen. 

Se dice que los inversionistas extranjeros se muestr.an · m~s - -
favorables por invertir con Nafinsa ya que es calificada como de socio exce
lente, pues es sabido que ésta concede demasiada libertad en el manejo de -
las empresas, mientras que Somex actúa con mayor rigor. 

Las estadlsticas nos Indican que hasta 1981, existlan en el pals 5,731 
empresas con participación extranjera, de las cuales 3,080 manten1an una re
lación. minoritaria, con un m~ximo del 49%. Aquellas que poselan menos del -
24:9% de capital extranjero, sumaban 457 empresas y se distribulan por sect~ 
res como sigue: 215 en la industria de la transformación; 129 en los servl-
cios; 90 en el comercio; 22 en la 'mineria y 1 en el agropecuario. O.;l mismo 
modo, aquel las que se encuentran entre el 25% y el. 49~ ccrrprendlan 2,623 - -
empresas, situadas de la siguiente· forma: 1,313 en la Industria de la trans
formación; 6.11 en' los servicios; 487 en el comercio; 203 en la minerla·y 7 -
en el ágropecuarlo. (Véase cuadro VIII) 

El proceso de mexlcanlzaclón, se creo con el fin de que el capital - -
t.ran~nacional se vincule con el ·nacional y cont~ibuya en forma efectiva al -

desarrollo nacional, sin émbargo, a pesar de que el capital transnac!onal -
actúe en forma mlnoritarl.a en ciertas empresas', la experiencia ha demostrado 
que su capacidad en la toma de decisiones no se ha 'visto reducida, pues para· 

20) IOOll. p. 81 
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CUADRO V 1 I 1 

SOCIEDADES MEXICANAS COll PARTICIPACION DE CAPITAL 
EXTRANJERO Y SU DISTRIBUCION. 

POR SECTORES ECONOMICOS, 1981 

Partlcl~ac!6n Extranjera 
No. de Hasta De 25.oi De 49. 11 
Empresas 24-91 a 49.01 a 100.01 

17 1(5.9) 7(41 .2) 9(52.9) 

245 22(9.0) 203(83.7) 18(7 .3) 

2,964 215(7 .3) 1,313(11.3) 1,436(48.4) 

1 ,245 90(7 .2) 487(30. 1) 668(53. 7) 

1.260 129(10.2 611(48.5) 520(41.3) 

5, 731 457(3.0) 2.G23( 15.3) 2,651 (40.2) 

TOTAL 
(1) 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

FUENTE: Dlrcccioo G:roral oo Invcrsiln!s Extranjeras y Transformcla de TecroIO!]la clta<b.en "El ifTlli!C
to'cl:i la Inversioo Extranjera en la Balanza de Parps y la ¡:olltica de r-l'!xicanlzacicres (197.1" -. 
1\131)" lvltroio Chnacero Revista: El Eccronlsta Moxicaro, rov-dic. 1~. p. 68. 
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los inversionistas nacionales, el poseer la mayorla del capital no basta -
para controlar la empresa en la practica. En efecto, "el control de !a te_c:_ 
nologla y el conocimiento de ciertos nuevos procesos. la habilidad adm!n!s
tratl va, el facl 1 acceso a 1 mercado f!nanc !ero internac lona l, el dom! n lo -
del mercado y en slntesis el poder a veces enorme de las empresas transna-
c!onales, suele ser lo que permite a éstas jugar el papel dominante, a~n -
cuando su participación en el capital de una filial sea relativamente pequ~ 

fta".21 

Sin dejar de reconxer ~ dicho proceso coadyuvó al avance de las fuerzas 
productivas. debemos distinguir que no lo generalizó y en cambio motivó la 
central!zac!ón al entregar el control en varias ramas de la industria de -
la transformación, el comercio y los servicios a un número determinado de -
grupos industriales mexicanos o extranjeros que generan distorsiones en el 
ingreso, precios, calidad, empleo, etc. 

De la revista Expansión en su estudio anual sobre las 102 empresas mas 
importantes en el año de 1987, se distingue que 46 de el las cuentan con pa!_ 
ticlpación de capital extranjero, de las mismas, 10 poseen el 100'1. de capi
tal foraneo, 4 con mas del 49'1. y 32 con menos del 49'1.. Dichas empresas in
virtieron 659,134.1 millones de pesos, lo que viene a representar el 15.5\ 

del total invertido por las 102 empresas. 

· Del.origai del capital extranjero. el dominio fue de Estados Unidos que par. 
tlclpó .en 26 de las empresas con 339.754.6 mil Iones de pesos, correspondlé.!l 

. deles el 51.5% del capital extranjero invertido. El segundo puesto lo ocu
pó .Suiza con 108,881.8 millones de pesos, q"e en términos re1'tlvos sign!f.!_ 
ca el° 16.5%. La siguiente posición correspondió a Suecia con 39,789.4 (6.1%) 

·y Can.adá/Aleman!a F. con 28,000.0 (4.2'1.). (véase cuadro IX) 

De las empresas que Integran la lista con capital extranjero minorita
rio, algunas de las mas importantes san.Grupo GamesaS.A. y Subsidiarias, -
cuya. participación es del 30% y cuyo origen. no se da ha conocer, seg.uida de 
Tubos. de Acero de México .S.A. con 14.39'1. de capital norteamericano y Organ.!_ 

21) Ibldsn, p.83. 
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CUADRO IX 

ORIGEN DEL CAPITAL EXTRANJERO EN LOS GRUPOS 

CAPITAL DE IHVERSION EN 1987 PARTICIPACJON 
PAIS DE ORIGEN (millones de pesos) EN EL TOTAL (1.) 

. Estados Unidos 339. 754.6 51.5 

Suiza 108,881.8 16.5 

Suecia 39,789.4 6.1 

Canad6/Alemania 28,000.0 4.2 

Luxemburgo 19, 108.5 2.9 

Japón 17,075.3 2.6 

Francia 12,494.9 1.9 

Alemania Federal 10,772.0 1. 7 

Inglaterra 4,770.6 0.7 

Panam6 1,875.0 0.3 

N.O. 76,612.0 11.6 

Total 659.134.1 100 .. 0. 

N.O. = No disponible. 

FUENTE: Revista Expansión, agosto 31 de 1988. p. 42 •. 
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zación Soriana, S.A. de C.V. y Subsidiarias con 5.8'1, de capital norteameric~ 
no. 22 (véase cuadro X) 

Por último, a diferencia del auge que tuvo la vinculación de empresas -
nacionales y extranjeras durante los anos de expansión económica que el pe-
tróleo despertó, el proceso se reduce a ra!z de la crisis de 1982., al condu
cir a los grupos Industriales a dificultades financieras que los obliga a -
disminuir su nivel y ~mbl.to de acción. 
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CUADRO 

EMPRESAS QUE PRESENTAN UNA PARTICIPACION MINORITARIA DE CAPITAL EXTRANJERO DE 
LAS 102 EMPRESAS MAS IMPORTANTES, PRESENTADO POR LA REVISTA EXPANSION ( 1987) 

llUOolUE 
POSICION GRUPO ACTIVIDAD C!M'ffi!CICJI CAPITAL 

18 E"trpresa Tolteca de l'éxlco, S.A. y Slbs. Crotrola<bra ¡~1.oo Inglaterra 
19 Grupo Garesa, S.A. y Slbsldiarlas Allrrenws 30.00 N.O. 
20 TtiJos de Pcero de l'éxlco, S.A. Hierro y kero 14.39 E.U.A. 
21 Cia. IrdJstrial de san Crlstdlal. S.A. Terecbra 49.00 N.D. 

y Subsidiarlas 

27 Grup:> Allrninio. S.A. de C.V. fleta! no ferroso 49.00 E.U.A. 
28 Organlzacl6n ~riana, S.A. de C.V. y Controladora 5.80 E.U.A. 

9.bsldlarlas 
30 El Pt.erto de Liverµ:ol, S.A. de C.V. y Ccnercio 2.00 N.O. 

Slbsldlarlas 
31 Apasco, S.A. caiento 49.00 SU iza 
34 Lhl6n carbide l'exicana, S.A. oo c.v. Tenecbra· 48.00 E.U.A. 
35 Mlbesa, S.A. de C.V. Tenecbra 7.00 E.U.A. 
40 Grupo IDESA, S.A. de C.V. Cootroladora 21.00 E.U;A. 
43 Cia. Mlrera AA!an S.A. de C.V. y Subs. Mirerla 25. 73 Japón 

45 IrdJstrlas Purina, S.A. de C.V., y Subs AlirrentDs 49.00 E.U.A. 
47 ~ Deere, S.A. de C.V. y Slbsidlarlas Tenedora 49.00 E.U.A. 
48 Transrnlsiores y EQJlpos l"=<:anlcos. S.A. Aumpartes 32.90 E.U.A. 
51 Ei!presas lrdustria del Hierro, S.A. de Cootroladora 4.20 Franela 

c.v. 
55 Grupo fineX, S.A. de C.V. y Slbsidarias Controladora 49.00 Alemania 
56 Industrias OXY, S.A. de c.v. Cootroladora 49.00 E.U.~. 

57 Grupo tm"A Prod. t'etalicos 49.00 E.U.A. 
61 ()Jlmica Pmrrnlt S.A. y C!as. S<ros!rllar. Tenecbra 40.00 E.U.A. 
62 Coraza Corporaci6n Azteca, S.A. de c.v. Cootrol adora 11.30 Japón 
74 Grupo Industrial Ccnasa Mlq.EqJlpo Elec. .10 Japón 
75 Grupo Forll.na Ccnerclo 49.00 Alemania 
77 Organiiaci6n Robert's, S.A. oo c.v. Prendas c!e Vestir 37 .oo E.U.A. 
78 Sociedad Electmrecanica; S.A. oo c. V. Controladora • 01 E.U.A . 
80 lndlstrias l'artin, S.A. Controladora 49.00 Franciá 
82 Texel, S.A. de c.v. y Slbsid_arlas Tenecbra 22. 11 E.U.A. 
86 Corp. lnterarerlcana oo Oesarrollo, S.A. !Est. y Hoteles 25.00 Panam~ 

F 

F. 

88 Corporativo Es¡:eclalldacl?s, S.A. oo C.V. Teredora 36.00 Inglaterra 
91 Coosorclo Indusrlal Eléctrico, S.A. de Electrónica 11.30 E.U.A. 
95 Pi:.f:IN:; Hierro y Acero 1.60 · E.U.A. 

102 Gn.p:l DYSI\, S.A. Ce\'E!ntO 30.00 E.U¡A. 

. FUENTE. Las 102 8f1'.Jresas ~s Importantes oo l'éx1co,.iev. Expansl6n, ag>sto 31, 1008. p.p. 30-37. 
. · . 



- 74 -

2.4.2 LA INVERSlON EXTRANJERA ABSOLUTA. 

Como sabemos, a la ETN no le agrada asociarse con otros capitales, por 
lo que procura al abrir o establecer una filial en cualquier pals, poseer el 
100% de su capital o en su defecto que mantenga una participación mayoritaria 
oo tal forma que no peligren sus intereses, objetivos o estrategias. 

En México tas ETN establecen filiales con participación mayoritaria e -
Incluso hasta del 100% de capital extranjero.a pesar de que la ley sobre la 
materia Indique lo contrario. Este hecho es atribuido a la escasez de ·capi
tales de que ha sido presa el pals y que sobre todo en periodo de crisis obll 
gan al Estado a vol verse flexible sobre las disposiciones que norman a la IED 
en el pals. Es por ello que no es raro encontrar filiales con el 100% de c~ 
pita! extranjero en ramas industriales que son claves para el sostén y fun-
cionamiento del aparato productivo, pero que sin embargo a sabiendas de tos 
problemas que ello puede ocasionar como son ta dependencia y por tanto la -
creciente vutnerabi lidad del aparato productivo ademas de las distorsiones -
que genera, estas han sido permitidas. 

Según Gregario Vida! a inicios de ta década de tos setenta en el pals ~ 
peraban 1,800 empresas con capital extranjero, de las cuales, mas de la mi-
tad es decir, el 55.7% contaban con una participación del 100% de capital e~ 
tranjero, mientras que sólo et 4. a de tas empresas Jo haclan con menos del 

25%.23 

A to largo de la década, et flujo de IED continuó a pesar de que en 1973 
se j).lSO e:i rrarcha la Ley scbre Inversitn Extranjera QJe restrirgla al capital for~ y se le - · 
exigla se asociara con capitales mexicanos. En un principio, aunque. nunca -
se suspendió .el torrente de lED, ésta penetró en forma lenta y precautoria -
debido a la "crisis clclica" por la que atra.vesaba- el pals, es por elio que 
no es hasta 1978 una vez superada ella, cuando la mayor parte de tas nuevas 
empresas extranjeras hacen su arribo a ta ·economla. 

·23) Cfr. !h!gorio Vid.11, "Capital ~lista Nacional y Extrar\lero:. reláclcnas, enb"elazamie:i
entos, cmtmllocicnas", El capital extraajero e:i ~ico, et. al., eclit. tuastro Tl0JIXl, ...: 
1!1!6, p. 155 . . . 
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De acuerdo a la información oficial, para 1981 exlstfan en el pals 5J31· 

empresas con participación de capital extranjer.o24 (véase cuadro VIII) .todas 
distribuidas en los sectores económicos. De ellas 2,651 empresas posefan un 

margen de capital extranjero que osci Jaba entre el 49.1% y 100%. De las 
2,651 empresas con participación mayoritaria de !ED, se concentraron poco m1s 
de Ja mitad, es decir, 1,436 en el sector de la Industria de la Trasfonraclón, 
Je siguió el sector Comercio con 668, el de Servicios con 520, la Mlnerra cm 

18 y por último el Agropecuario con tan sólo 9 empresas. 25 

Es asr cOlllO casi toda esta IED mayoritaria se encuentra en ramas donde -
su -inio es absoluto y cuyas ventajas, consolidación y centralizaci6n es -

hecho que confirma el poder de éstas ante un Estado que pretende actuar en -
pos de un interés nacional pero que finalmente cede ante el capital for4neo. 

Las ramas donde la IED de particlpacl6n mayoritaria imperan son en la 

Industria automotriz, la qulmlco-farmacéutlca, la publicidad y en ciertas 
partes de la industria alimenticia. 

El caso m~s sob.resallente en que la IEO actúa con el 100% .de capital -

transnaclonal es el de la industria automotriz terminal, en la cual encontr!!_ 

mas marcas transnaclonales tan conocidas como la Volkswagen cuyo capital es 

de origen Alemc'.in, también se encuentran los tres consorcios norteamericanos 
Ford, Chrlsler y General Motors y por último la Nlssan con capital japonés. 

El go.bierno ha exigido, a estas ETN que la producción de sus vehfculos con
tengan un nivel mfnimo de integración nacional, por lo que alrededor de dicha 

industria han surgido otras empresas que· la proveen, como son ef caso. de ai
gunas empresas de autopartes. De estas encontramos· que l.a total id ad de )~s 

empresas llanteras -Euzkadl, Good Year Oxo, General Popo, Unlroyal y el Cen

tenario ·que cuentan con el 100% de capital norteamericano- también estan re-· 

presentadas por capitales transnaclonales mayoritarios. 

24) El ~retarlo de Rfgllacl(.n de Inverslores Extranjeras y Transferen:ia de TEOYJlogla de 
la SEUJ'I, manlfesto en el.senlnarlo de la lrdlstrla de.jallse<,.<µ! "existe\ 6,500 mµ-esas 

.CXtl capital for.llm "' el pais, oo ellas por lo nm:is 2,cm ClB1tan con 10:lcres ~lta-
rlas". }yés\orj 4 oo ag:lSto de 19'6, "Slgliflca !IX re la ean:rn!a: Anren:larlz"; EclJarcl:> --
Chlnli • • • • . 

25) Cfr. "1t001o ·OUnacero "El lmapc:OO da Ja Inverslm Extranjera oo. la Balanza de Pi.;ps y la -
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En los últimos aílos, México ha visto crecer el número de plantas autom.Q_ 
trices transnacionales dedicadas a la producción del mercado de exportac!On 

.principalmente el norteamericano, debido a que se considera que dicha indus
tria vive un nuevo proceso de reestructuración a nivel mundial. Se sabe que 
el gobierno norteamericano ha presionado a sus ETN productoras de veh!culos 
automotores para que mejoren sus procedimientos de producción, ya que son S!!_ 
mamente contaminantes y afectan la ecologla nacional, por ello algunas de e~ 
tas ETN han decidido alojarse en nuestro territorio sobre todo en el norte 
de la república aprovechando la cercan!a con el mercado norteamericano. 

Las últimas plantas instaladas en el pa!s para la producción de autos 
para la exportación son la Ford en Hermosil lo que ademAs ya contaba con otra 
planta en Chihuahua; General Motors en Tamaulipas y Chrysler en Coahuila. 

Otro sector mAs donde la ETN participa con proporciones del 100% de ca
pital extranjero es la industria qu!mico-farmacéutica donde para 1982 se es
timaba que "75 empresas farmacéuticas con capital mayoritario -seguramente -
del 100%- acapararon el 70% del mercado nacional. En el caso de la fabrica
ción de detergentes y cosméticos las ventas se concentraron también en un r~ 
ducido grupo de fi llales de empresas extranjeras" . 26 

De las ETN mAs importantes que actúan en dicho sector tenemos por men
cionar· algunas como Clba-Geigy· cuyo capital es de nacionalidad Suiza;. Qulmi
éa Hoeschst y Bayer de México las dos con capitales alemanes y Johnson .and 
Johnson de capital norteamericano. 

Anal izando el estudio que la Revista .Expansión elabora sobre los 102 
grupos mAs importantes que operaron en México durante. 1987, pudimos conocer 
que diez de ellos cuentan con 100% de capital extranjero, estas don: 

Actividad Origen 

3 Gef!.e.r:a\ .J:l<>t.or Automotriz E.U.A. 

23 Grupo Kodak México Otras Ind. Manuf. E.U.A. 

Polltlca de mexicariizaciones 1971-1981", Rev. El Economista Mexicano, -
nov-dic de .1982, p. 68, 

.26) Gregario Vida!, op.cit. p. 173 
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29 Grupo Unisys Electrónica E.U.A. 
32 Grupo Basf Controladora R.F.A. 
33 Clba-Geigy Mexicana S.A. de C. V. Qu!mica Suiza 
38 Bayer de México S.A. de C.V. Qu!mica Can/Ale 
53 Square de México, S.A. de C. v. Maq. Equlp; Elec. E.U.A. 
69 G.F.T. de México, S.A. de C.V. Tenedora l.lJxarOO'¡p 

76 America Refrigeration Products, S.A. Controladora E.U.A. 
84 Federal Paciflc Electric, S.A. Maq. Equip. Elec. Frant;la 

Del mismo modo, aquellas que presentan también participación mayoritaria 
de capital extranjero, es decir, superior al 50% son sólo cuatro empresas: 
Telelndustrla Erlcson, S.A. y subsidiarias, ocupa la posición 26 de la l lsta, 
se dedica a la producción de.maquinaria y equipo electrice y cuenta con 73% 
de capital sueco; NCR de México, S.A. de C.V. su posición es la 52, se dedi
ca a la electrónica y cuenta con 98% de capital norteamericano; Groller, S.A. 
y Compan!as afiliadas, se ubican en el puesto 59, su actividad es la Impren
ta y editorial y· su participación es del 99% de capital norteamericano y por 
último, el Grupo Garlock, su posición es la 87, se dedica a la extracción de 
minerales no métallcos y cuenta con 66% de capital norteamerlcano.27 

De esta manera también operan en México firmas como lnternational i!Jslress 
Machines (IBM), Natlonal Cash Register (NCR), General Electric, Smith KÚne 
and French, American Cyanamid, British American Tobacco, Philllps Morrls y -

. Ligget Myer Tabacco, Procter and Gamble y Un! lever.. todas ellas las más im
portantes .'transnaé:ionales en su ramo. 

Es as~, como la presencia del capital transnacional en nuestra economia 
con participación mayoritaria como la descrita, se ha convertido más común 
de lo que se· pudiera· haber pensado y debemos agregar que·esta tendencia po

dr!~ .. aumentar en los próximos anos como consecuencia de la práctica del m.e"
canlsmo·de conversión de deuda pública por capital (Swaps) y sobre todo por 

. la existencia de una fuerte crls.is económica en el pals, que presiona al Es
t~do para que se muestre más flexible como lo ha sido el caso de. la presente 
:administración que Indica una clara pol!tica de p.uer:tas abiertas a la '!ED. 

3') Jevista ~. "los. 102 grl4X)S más I~ 00 fo'éxlco, agosto 31 de 1!UJ, ¡:p. lJ-37 
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2.4.3 CONVERSION DE PASIVOS DE LA DEUDA EXTERNA EN ACTIVOS DE EMPRESAS. 

El derrumbe financiero mexicano iniciado en 1982 marcó el inicio de la 

crisis deudora de los paises en desarrollo. Desde entonces, los grandes es

trategas del sistema financiero internacional h.Jncreado y formulado una se-

rie de mecanismos que intentan proporcionar ciertos slntomas de alivio a es

tos paises en desarrollo, agobiados por la carga que representan sus ·compro

misos financieros convenidos con los organismos financieros multilaterales y 

la banca privada comercial de Jos principales paises capitalistas. 

De varios instrumentos creados hasta ahora, nosostros estudiaremos sólo 
la conversión de deuda en capital (swaps), mecanismo que ha cobrado gran - -

auge y que representa una nueva forma en que la IED puede ser introducida. 

La conversión de deuda en cap ita 1 consiste sene!! lamente en intercarbiar 

créditos bancarios por participación en las empresas nacionales, este inter

cambio se realiza a través de una serie de pasos que integra al mecanismo de 

·conversión. El primero de el los, consiste en que el banco acreedor ofrece -
parte de sus pré_stamos -otorgados a algún pa!s en desarrollo-, en un mers.ado 

de intercambio de activos que se le ha llamado mercado secundario y en el -

que se fijara la tasa de descuento de.acuerdo a ciertos elementos de riesgo, 

tales como la posibi 1 !dad de que el pals deudor suspenda sus ·pagos o que por 

presiones pollticas desconozca ésta. 

Tenemos que en noviembre de 1986 la cotización de la deuda de algunos -

paises se situaba como· sigue: para Yugoslavia, pals que mostraba la mejor. c.Q_ 

tización, oscilaba entre 78 y 80 centavos por cada dólar; Brasil 76.5.78; -

Costa de Marf! l 76/77.; Venezuela 74; Marruecos 70/71; Argentina 65;. Méxi'co -

55/57 (y. para septiembre de .1908 se encontraba ya entre 48 y 50 centavos); -

Perú 20 .• 28 

28) .Coojlllctrure "Los Bancos y la Trm¡ia del inleimnierrto: el. interca!bio de activos" - Je.r¡~ 
ta de Cart:exto añ:J s,. lb. 81 a¡psto.1007 p. 57 · 
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El siguiente paso consiste en que el inversionista acude a dicho mercocb 
y adquiere titulas de la deuda -también llamados Bonos Chatarra- al precio -
de descuento, y por último se dirige al Banco Central de 'la nación deudora -
para que all I éste pague el titulo en moneda nacional. al tipo· de cambio vi
gente. pero a su valor nominal. es decir. al valor que se contrato original
mente la deuda o bien con alguna pequeña rebaja. 

Los bancos que han mostrado mayor disposición en la venta de sus présta
mos son principalmente aquellos cuya posición acreedora no es la mas alta -
con respecto a los mayores pal ses endeudados, como son los pequei'los bancos -

de Europa y Estados Unidos. En cambio, los grandes bancos que representan a 
los mayores acreedores, se muestran reticentes a la conversión, pués esté. l~ 

tente el pe! !gro de tener que conceder nuevos préstamos durante alguna rees
tructuración cuya cotización podrla alcanzar m~rgenes similares a los dis- -
puestos en el mercado secundario. 

Sin embargo, los bancos que Intervienen en dichas operaciones ven la -
oportunidad de librarse de situaciones. dif!ciles que acarrearla el incumpli
miento de las obligaciones financieras de algCm pais deudor. que en su caso 

harta peligrar su posición financiera o bien se verfan forzados a otorgar -

nuevos créditos junto con otras sociedades financieras como medida o cooper~ 

c!ón a algún pals que se encuentre en periodo de ajuste. 

Por su parte, los inversionistas interesados en adquirir dicha deuda -
con descuento y realizar el intercambio de activos. son qu!zas los mas bene
ficiados. aunque cabe reconocer que ellos también son participes del riesgo 
que dicha transacción representa, pues de acuerdo a cada pals exlstira cier
tas r"estricciones o regulaciones sobre el acceso o entrada de el la. 

En efecto, cada país impone una serie de reglas particulares en la en-
trada de dichos titulas, ya sea que !ngr~se'n por medio de la transacción de!!_ 
da capital o bien como lnverslón Extranjera Directa, para las cuales se po-
drla limitar ia repatriación de capital y utilldades, as! como el destino o 
sector productivo para el que se desee utillzar los recursos obtenidos en la 
conversión. 

¡_~·g 

~,.iJR 

!"~'t 

. ,;1:.,•A 
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En México, a partir de mayo de 1986, se autorizó la conversión de deuda 
en capital, de acuerdo a las disposiciones que .el "Manual Operativo para Ja 
Capitalización de pasivos y sustitución de Deuda PGbllca por Inversión" Imp.!!_ 
nla. 

Los paises deudores como el nuestro esperan que con éste mecanismo. adg_ 

más de reducirse el peso de la deuda. contribuya a reactivar la econom[a 
orientándola hacia sectores que apoyen la sustitución de importaciones e im
pulsen la actividad comercial exportadora, asistan en la solución del desem
pleo y mc°dernlcen la planta productiva con el Ingreso de nueva tecnolog!a. 

Se observa que el efecto sobre el Ingreso de nuevo capital que éste me
canismo proporcionarla podrla ser muy reducido o en ocasiones nulo, pues la 
posición pasiva neta de la balanza contable se resume a un registro mas, ya 
que cuando el titulo de deuda es convertido y éste se real iza al valor nomi
nal, no habrá ninguna entrada neta de capital, sólo si se hiciera bajo algu
na tasa de recuperación o descuento. Estó es claro ya que con la 11a:x1Verción 

de deuda-capital un pals simplemente cambia una forma de obl igaclón externa 
por otra -una deuda con servicio fijo y obligaciones de reembolso permanente 

por inversión dírecta-". 29 

Cabe destacar que el pals deudor debe tener cuidado en la autorización 
dada sobre la remisión de ut! lldades que dicha inversión genere, pues si és
ta llegara a exceder lo que se hubiera debido pagar por concepto de.ob! iga-
c iones, por ese ·mismo ca pi tal. entonces se podrta i ncurrl r en desajustes de 
la balanza de pagos. 

Del mismo .modo, el pals deudor puede sufrir perturbaciones en su masa -
mone1;.aria 1 eS decir. que si la forma de financiamiento interno para cubrir -
los titulas se hace por medio del sistema bancario consol.idado, se activara 
la circulación monetaria promovlen.do presiones Inflacionarias. Se calcula -
que eri ,lo.s "principales paises .endeudados la conversión de algo tan ·modesto 
como el 5% de la deuda pendiente con bancos comerciales podrla dar Jugar a -
un aumento.del 33 al 59 por.ciento en la oTerta monetaria interna".

30 

29) Michael· Blacl<>.ell.y S!Jnon fb:era, "El lrrpacto oo la Cooverslón oo Dexla en Capital"; Rev. 
F!M'!Zas y Desamlllo FMl j1J1!0 1988; ·p •. 16 

:llJ. Michae\ :a1ack'.e11 y SllTO'l fb:era, 1c1an: p. 17 
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En cambio, si se pensara financiar a través de la emisión de bonos de -
gobierno, con la estrechez de mercados de capital de que son presa estos pal 
ses generarla una demanda extra en ellos avivando las tasas de interés. De 
tal forma se estima que, varios gobiernos deudores se ver~n obligados a 1 iml 
tar el monto de dichas conversiones para evitar perturbaciones a 1 ternas que 
podrian ser costosas. 

Es por el lo que el gobierno mexicano decide suspender temporalmente la 
conversión de deuda pObl ica mexicana por capital el mes de noviembre el= 1987, 
debido a los posibles desequHlbrlos que ésta comenzaba y pudiera manifestar 
dando tiempo para su an~ 11 sis. Adem~s, cabe destacar que desde su apl lea- -
c!ón hasta la suspensión temporal de ésta, sólo se concedia el derecho de -
conversión a ciudadanos extranjeros, por temor a que los nacionales especul.! 
ran con el instrumento y retornaran nuevamente sus capitales ahora incremen

tados al extranjero. 31 

La información registrada sobre la conversión de deuda pObl lea en capi
tal, realizada hasta diciembre de 1987 en el pais, revela (véase cuadro XI} 
que el monto total intercambiado alcanzó los 2,944.7 millones de dólares, de 
los cuales el 71.0% fue uti ! Izado en inversión productiva y el resto en la -
l !quldac!On de pasivos. 

El Intercambio de swaps por ramas de actividad ubicó en primer sitio al 
turismo, que con 673.5 mil Iones de dólares le correspondió el 22.9%; le si-
guío .la rama automotriz y del transporte con 497.0 millones de dólares, o -

.sea el 16.9i; despu~s ubicafTl.OS a la rama rnaquiladora con un intercambio de -
.349.6 mll.lones de dólares y una part!clpac!6n de 11.9%. Solamente estas tres 
ramas absorbieron un total de 1,510.1 millones de dólares, representando el 
51.7% del t(}tal. 

31) DesJXJés de casi ai'o y medio de ser susp<Jld!cb dicho necanlsm, los acroo:bres OOrer<lan la 
· apertllra de éste. Sin E!lbarg:i, el Secretarlo oo lbclenda y Crálito PCbllco, expuso ante -

la ilSillblea de g;Demacbres ool BID en Mlsterdirn Ja ~lclón QJe el g:b!erro oo carios Sa 
linas'de G:>rt<irl ntJeStra, ¡xin:µe el caibio de cJeOO; por inversión "swaps" sea .el canirn = 
hacia la solución Msica al pr:oblem de la deOOa externa q.ie presenta Ja annnla. Aslmis
ITD ¡urtual!zó "los 5waps sl generan pres!aies lnflaclcnarlas, pérdidas oo reservas, cos- -
tos fiscales, Slbsidlos ·a la .Inversión extranjera y a la banca intemaclcnal". o. esta -
follM ro es ¡x¡sible predecir C1Jilncb y en Q.Je·Onliciones pudieran abrirse los $waps. J.~ 
ros Range!., "El lnterca'lbio oo Pasivo ¡xir capital, lnflacirnarlo: Aspe" Excelslor, f'éx!co; 
22 .de nerzo, p. 1A, 20A · ---
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Si anal Izamos la participación por paises, enc0ntramos ;or orden de Im
portancia a Estados Unldos, que Intercambió títulos por un tc:al de 1,441.1 

millones 'de dólares (49.1%), de los cuales destinó 318.4 a l: rama maquilad~ 
ra, 301.7 a la automotriz y del transporte y 193.7 al turls'1c. Seguldo de -
Gran Bretaña con 429.7 mil Iones de dólares ( 14.6%), de los que 173.8 corres
pondieron a turismo, 65.3 a la extracción, explotación y fabricación de pro

ductos minerales no met~licos y 100.7 a industrias met~licas t~slcas. Por -
su parte, a Panam~ con 233.4 millones de dólares (7.1%). le correspondió la 

tercera porclón. destinado al turismo 82.4, a otros servicios 49.0 y a la r.! 
ma agropecuaria, agroindustrlal y alimentos 24.3. 

Oe las empresas trasnaclonales q..e han llevado a cabo ope"aciones de es
te tipo, tenemos por menclonar algunas a la Nlssan, Club Medlterranné, Ford 

Motor Co., Famsa, Chrysler Motors y Tamsider. 32 

No se puede negar que este nuevo instrumento representa ;ara la IED. un 

medio ideal para penetrar nuestras fronteras y consolidar aún "itas su ctrninio, 
al capltallzar pasivos y adueñarse de empresas que contaban con participa- -

clón absoluta o parcial de capital nacional, por ello, la plaota productlva 

nacional se ve ahora expuesta a una embestlda m~s de 1 a IED q"e amenaza en -
colaboración de la poi ltica Estatal con desnaclonallzar 'fuertef"ente el. apar.! 

to product 1 va. 

De acuerdo con la información proporcionada p_or la Comisión Nacional de 

Inversiones .. Extranjeras (CNIE), al pals Ingresaron, por medio :le los swaps, 

de mayo de 1986 a diciembre de 1987, un monto. de 2, 994. 7 mi 11 ones de dólares. 

Del mismo modo, sabemos que por concepto de IED entraron al pals 6.298.1 mi

llones de dólares. Resulta entonces, que Jos swapshan slgnl~lcado el 46.7% 

de la entrada de capital extranjero. por lo que dlcho mecanlsmo ha d~splaza
do cerca de la. mitad del posible Ingreso de capital fresco. Con ello se po
ne en .peligro la atracción principal que pudiera representar la IED ante la 

escasez de capital que caracteriza a nuéstra economra. 

·32¡ ."los avatares de la i!ll'ersfál extranjera o ¡Xlderoso caballero es cb1 dil'En'.l" Rev. E1° Cotf-
. diaro aro 3, rón. 14 oov.-dJc •. 190:i IJl!M p. 52 · · · · -. --
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2.5 MARCO JURIOICO·OE LA INVERSION EXTRANJERA EN MEX!CO. 

Cualquier nación puede estar expuesta al expanslonismo transnacional, 
por lo que ante tal circunstancia, han desarrollado todo un marco jurldlco -
con el propósito de dar normativldad al Ingreso o penetración de la· 1nver- -
slón Extranjera Directa de acuerdo a la conveniencia de cada una de ellas, -
basada en sus objetivos y prioridades de desarrollo. 

En nuestro pals, el primer intento realizado para elaborar una base ju-. 
r!dlca dedicada particularmente al ingreso del capital externo, se sltOa en 
el Decreto del 29 de junio de 1944, cuando por motivo de la Segunda Guerra -
Mundial los capitales forAneos amenazaban con salir de Europa para dirigirse 
entre otros, al continente americano. Esto hizo necesario que el Estado to· 
mara medidas que·regularan su Ingreso y no afectara negativamente a la econ.Q_ 
mla, ante el temor de que un posible exceso de adquisiciones de propiedades 
de todo tipo hiciera peligrar la soberanla ·nacional. 33 Dicho decreto, a pe-

sar' de contar· con la Secretarla de Relaciones Exteriores como órgano encarg~ 
do de dar validez y curso a la regulación del capital forAneo, as!, como una 
serle de modificaciones que con el tiempo se le fueron haciendo, éste no 11~ 
gó a representar una sol ida infraestructura jurldlca y administrativa. 

No fue sino hasta marzo de 1973 cuando bajo ·el mandato del Presidente -
Luis Echeverrla Alvarez que se formula la "Ley para Promover la Inversión -
Mexicana.y Regular la Inversión Extranjera" (en lo sucesivo la Ley), misma -
que con.stltuye el marco jur!dico que regula la Inversión extranjera hasta -
nuestros dlas. 

En dicha Ley se destaca cómo propósito fundamental la promoción de la -
-empresa nacional no sólo a base de recursos internos, sino que se destaca la 
participación en forma complementarla de la Inversión forAnea . 

. La IEO en la Ley, es concep1;uallzada bajo los siguientes términos: "la 
Inversión extranjera encuentra en México un marco _de estabilidad social, una 

. . 1 
33) iev. El l'ercacb de Valores "Las Colnwrslcnes de Gapltan Naclooal y Extrartjero": /lfo XLVII, 

~. 28, JUUO .13 oe 190/, "p'. 746 . 
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infraestructura construida por el esfuerzo de los nacionales. un sistema de 
libre convertibilidad cambiarla y un mercado Interno cuya potencialidad es -
enorme. Para hacer rentable la inversión de capital foraneo, no requerimos 
otorgarle privilegios especiales. estimulas excesivos, ni concesiones artifl 
el a les. Menos afio estamos dispuestos a sacrificar, en aras de una capital 1-
zac!On sin objetivos, las metas de Ja comunidad mexicana. Por fortuna, es
tan desapareciendo en el mundo los métodos de contratación económica que co!'_ 
ced!an ganancias ilimitadas a los capitales internacionales derivadas de la 
extrema desigualdad entre las partes. lils es fitll la aportación exterior y -
por ello la recibimos, en condiciones de equidad, dentro de los campos de a~ 
t!vldad que derivan de nuestras propias necesidades. No deseamos ni permltl 
remos formas de subordinación; aspiramos, en cambio, a establecer condlclo-
nes dignas de asociación con el exterior. Dentro del marco de las ·leyes, -
los empresarios mexicanos deberan actuar con sagacidad y patrlot lsmo para ser 
socios, nunca empleados, del capital extranjero". 34 

Del mismo modo se destaca el papel que el capital extranjero debera oc!!_ 
par en asociación con el capital nacional para el mejor desempeño de la eco
nom!a. Es as! como la Ley plantea que "seran, bien recibidas aquel las lnver 
s!ones extranjeras que estén dispuestas a asociarse con capital mexicano y;, 
compartir con nosotros las tareas que demanda el desarrollo nacional. Que -
Incorporen nuevas técnicas a la producción, absorban abundante mano de obra 
y coadyuven efectivamente a su mejoramiento; que coadyuvan a la expansión r~ 
gional de· nuestra economla y nos hagan participes inclusive de sus propios -
mercados; que favorezcan nuestra balanza de pag9s e incorporen el mayor nom~ 
ro de materias primas y de componentes nacionales; que no reduzcan las posi
bilidades de crédito Interno de las empresas nacionales y no impongan patro
nes de consumo Innecesario, capaces de dlstorclonar nuestro crecimiento y de 
Intensificar sentimientos de frustración entre ampl los sectores _del pa!s. 

La polltica económica del pals exige, entre .otros requisitos, una elev~ 
cl6n sustancial del volumen de las exportaciones, tanto de productos tradl--

34) MlAJel l'qJJ!era ~. '.'Balar<:!! prelimlror de la ley stbte ra;JJ!aciál de la Inversllll Ex.:... 
~:rg~ El l'lxmnlsta f'bllcaro; Col. Naclooal de Ea:ronistis. · 1!&\; jul-SEpt, vol •.. xvu 
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clonales como bienes semlelaborados e Industrializados. En numerosas ramas 
de Ja actividad económica, Ja asociación de capitales foráneos con capitales 
nacionales puede redundar en un Impulso considerable a nuestra capacidad pa
ra exportar" . 35 

Bajo Jos principios antes expuestos, Ja Ley establece Ja exclusividad y 
privilegio del Estado para actuar en determinadas áreas, del mismo modo, que 
aquellas en que el capital privado nacional y extranjero lo podrán hacer y -
las proporciones que deberán guardar entre ellos. 

Las áreas de actividad donde la IED no podrá participar, son aquellas -
donde el Estado se reserva el derecho exclusivo de explotación como: 

a) Petróleo y Jos demás hidrocarburos. 
b) Petroqulmlca Básica. 
c) Explotación de minerales radiactivos y generación de energla nuclear. 
d) Mlnerla en los casos a que se refiere la Ley de la materia. 
e) Electricidad. 
f) Ferrocarriles • 

. gl Comunicaciones telegráficas y radlotelegrHlcas. 

De Igual forma la IED es excluida de aquellas actividades concedidas 
unlcamente al capital nacional, por tanto son.actividades que contienen la -
llamada· "cláusula de exclusión de extr~njeros" como: 

a) Radio y Televisión. 
b) Transporte automotor urbano. interurbano y en carreteras federales. 
c) Transportes aéreos y marltimos nacionales. 
d)· Explotación forestal. 
e) Distribución de gas. 
f) Las demás que fijan las leyes especificas y ·disposiciones reglainent!!_ 

rlas del Ejecutivo. 

35) ra.n. p. ss · 
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Por su parte la IED podra actuar en las actividades que la Ley le deter. 
mine y bajo las relaciones que la misma Indique, tales como: 

a) En la explotación y aprovechamiento de sustancias minerales donde el 
capital foraneo podra actuar con un maximo de 49% y cuando se trate 
de la explotaclOn de reservas minerales nacionales se te podran otor. 
gal' concesiones para participar hasta con un 34%. 

b) En la generación de productos secundarlos de la Industria petroqulml 
ca no podra exceder del 40%. 

c) Lo mismo para la fabricación de componentes de veh!culos automotores 
cuya maxlma participación debera ser del 40$. 

Los lnvers lonl stas extranjeros, también podrán adqul ri r acciones y actl 
vos fijos de empresas mexicanas de acuerdo· a Jos requisitos que la Ley le I!'!. 
ponga. Es decir, sera Indispensable la aprobac!On de la Secretarla que - -
corresponda seglln Ja rama de actividad de que se-trate, cuando el capital f_g_ 
ráneo pretenda adquirir el 25% del capital o mas del 4911 de los activos ft-

jos de una empresa. Del mismo modo se pone a conslderacton, "Jos actos por 
medio de los cuales la administración de una empresa recaiga en Inversionis
tas extranjeros o por Jos que Ja Inversión extranjera tenga, por cualquier -
título, la facultad de determinar el manejo de la empresa 0

• 36 

Slmulténeamente con Ja Ley se crearon dos instrumentos, la Coml siOn Na
cional de Inversiones Extranjeras y el Registro Nacional de Inversiones Ex-

. tranjeras, cuy"a labor reside en la organización administrativa, en la apllci 
clón y el cuidado del cumpllmlento de las disposiciones que marca la Ley. 

La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras {CNIE), se encuentra 
. formada por. los titulares de gran párte de 1 as Sécretar!as de Estado, 37 los 

36) fül!len. p. 56 

37) La CNIE se aicuentra intilgrada p:¡r el titular oo la Secretarla de Cotercio y Farerrto lndus 
. tria! (SEIXfl), mlsro q¡e .furglrá om:i presldE!nte de la Canlsim. Del migro ircrl:> partid:" 

pan. Jos titulares de: las Secretarlas de Gctiemaclm;. la de llelaclcrns Exteriores; Hacien
da y Crá:iito Pl'.bllco; Prooramclón y PresupJesto; Ererg!a, Minas e Industria Paroostatal; 
Trabajo y Previsión Scx:iaI. fbr llltbro Ja Secretár!a del. Turlgro; la OJal ro es _integrada 
por la CNIE y sólo actúa en las dellberaciooes. . · · 



- 87 -

cuales, deliberan sobre las siguientes facultades a las que se le ha confer.!_ 
do: 

L Resolver sobre el aumento o disminución del porcentaje en que podrA 
participar la Inversión extranjera en las diversas Areas geograflcas 
o de actividad económica del pals, cuando no existan disposiciones -
legales o reglamentarlas que exijan un porcentaje determinado y fijar 
las condiciones conforme a las cuales se reclblrA dicha inversión. 

!l. Resolver sobre los porcentajes y condiciones conforme a los cuales -
se reclbirA la inversión extranjera en aquellos casos concretos que, 
por las circunstancias particulares que ellos concurran, ameriten un 
tratamiento especial. 

!II. Resolver sobre la participación de la Inversión extranjera que se -
pretenda efectuar en empresas establecidas o por establecer en Mé<l
co. 

IV. Resolver sobre la participación de Ja Inversión extranjera existente 
en Méx leo. en nuevos campos de actividad económica o nuevas 1 f. neas -

de productos. 

v. Ser órgano de. consulta obl lgatorla en materia de inversiones extran
jeras para las dependencias del Ejecutivo Federal, organismos desee~ 
tral Izados, empresas de participación estatal. Instituciones fiduci~ 
rias de los fideicomisos constituidos por. el Gobierno Federal o por 
los gobiernos de las entidades federativas y por la Comisión Nacional 
de Valores. 

VI. Establecer los criterios y requisitos para Ja apl icaclón de las dis
posiciones legales y reglamentarias sobre Inversiones extranjeras. 

V!!. Coordinar Ja acción de las dependencias del Ejecutivo Federal, orga
nismos descentralizados y empresas de participación estatal para el 
cumpl !miento de sus atrlbuclonés en materia de Inversiones extranje
ras. 



- 88 -

VIII. Someter a la consideración del Ejecutivo Federal proyectos legislatj_ 

vos y reglamentarios, as! como medidas administrativas en materia de 

inversiones extranjeras. 38 

La CNlE en su tarea de establecer los criterios y requisitos para la -
aplicación de la legislaclón, habla dictado hasta 1983 un total de 19 resol!!_ 

clones de carácter general. Sin embargo, en la presente administración de -
Miguel de la Madrid, "la Comisión ha actualizado el marco reglamentario y a.<!_ 

mlnlstrativo, sin enmendar los principios básicos, con el afán de facll ltar 
su aplicación al adecuarlo a las poi !tlcas vigentes y a las condiciones so-

cloeconOmicas del pals". 39 En efecto, la presente administración ha mostra-

do una clara tendencia d~ apertura a la IED, por lo cual la CNIE, desarrollo 
cambios en sus prácticas administrativas de tal forma que el procedimiento -
de Ingreso de la Inversión extranjera se redujera, volviendo menos engorroso 

su acceso. 

Por ello, en el a~o de 1987 la CNIE decide Integrar las 19 Resoluciones 
generales acordadas .antes, en una sota, misma que entro en vigor hasta su pg_ 

bl lcaclón en el Diario Oficial. el 3 de febrero de 1988. 

Es as! coma· Ja Resolución General, afirma la CNIE sistematiza y actualj_ 

za las resoluÚones generales emitidas antes po.r ella. Dicha Resolución Ge
nera L se encuentra formada por once secciones, cada una de ellas con tópi-
cos que en algunos casos son exactamente los mismos que las anteriores reso
luciones o bien otras han sido unidas o suprimidas. Las secciones que la i.'l 
tegran se mencionan a continuación: 

SECCION l. Solicitudes dirigidas a Ja Comisión Nacional de Inversiones -
Extranjeras y a su Secretario Ejecutivo. 

SECCION II. Participación Extranjera en la Administración de las Empresas. 

SECCION !!!. Criterio para la aplicación del Articulo e• de la Ley. 

38) Cfr. Mlru!l AgJ!lera G'.rrez, q¡. cit .. p. 56, 'SI 

39¡° InfolllE! 1903-1007 re la Comlsloo Naclcxial re Inversiooes Extranjeras; .¡Wlicácb el 22 oo ~· 
. febrero oo 1903 ¡::or la CNIE, p. 51, 52 · · · · 
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IV. Inversión extranjera en el capital de las empresas. 

V. Inversión extranjera en maqulladoras. 

VI. Inversión de las sociedades financieras Internacionales para 
desarrollo. 

SECCION VII. Inversión extranjera en empresas medianas y peque~as. 

SECCION VIII. Inversión extranjera en Fideicomisos. 

SECCION 

SECCION 

SECCION 

IX. Inversión extranjera en nuevos estableclmlnetos. 

X. Inversión extranjera en nuevos campos de actividad económica 
y nuevas 1 !neas de productos. 

XI. Delegación de facultades al Secretarlo Ejecutivo. 40 

.En esta resolución general y sus secciones. se observa la tendencia e -
interés que el Estado muestra por atraer a la IED, tan sólo las concesiones 
otorgadas as! lo demuestran al permitir la participación mayoritaria del ca
pital. extranjero siempre que éste afirma la CNIE actúe en las actividades -
prioritarias para el desarrollo (expuestas en el Plan Nacional de Desarrollo 
1983-1988 y mencionadas en esta Investigación en el apartado 2.6) .y colabore 
én el avance tecnológico nacional, en la sustitución de Importaciones. la m2. 
dernlzaclOn de la planta productiva. proporcione mayor calidad en bienes y -
servicios, y ademAs incluya una alta inversión por hombre ocupado. También 
se otorgan todas las· facilidades a aquellos proyectos de inversión extranje
ra que se dedique a la exportación, promoviendo con gran fuerza la form2clón 
de maquiladoras que podrAn participar con la totalidad del capital extranje

. ro siempre que se dediquen . a la actividad exportadora. La autorización de 
incrementar la participación extranjera en empresas ya instaladas, adquirien-
do la parte nacional por medio de la capitalización de pasivos, compra de ªf. 
clones,. reinversión de.beneficios o fondos propios. AdemAs se conceden mAs 
propiedades al Secretario. Ejecutivo de la Comisión, se reducen trAmltes· y -
tiempo de del lberación, también se da especial atención a nuevas actividades 

40) Para cx:nocer en' SEntid'.l ffil'.lliO el cmtailm de cada secclm ranltase. al "!'arco J.Jr!dico ele 
. la Inversión Extranjera .en fol!xlco 1!:8!", edlclm. Secretarla de l?d:lemaclm. pp. $-1'.2 
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donde podrán tomar parte, asl como la re loca 1 i zac ión de pi antas product 1 vas 
y administrativas entre otras cosas más. 

Por su parte el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RIHE), dl', 
pende .de la Secretarla de Comercio y Fomento Industrial y está bajo la dire_s 
ción del Secretarlo Ejecutivo de la ComislOn. 

Este Instrumento además de atender el cumpl !miento de la Ley por parte 
de la IED, recientemente se le ha encomendado la funciOn de Informar as[ co
mo de- reunir los datos necesarios para que la CNIE desempeñe con mayor prec,L 
s!On su labor. 

Al RNIE deberán pertenecer: a) las personas flslcas o morales extranje
ras que adquieran acciones o partes sociales de sociedades mexicanas, se es-· 
tima que hasta el año de 1987 hablan realizado su inscripc!On 24,268 inver-
slonistas extranjeros; b) las sociedades mexicanas en cuyo capital social -
_participan Inversionistas extranjeros, o bien aquel las sociedades mexicanas 
en las que uno o más extranjeros tengan o adquieran, por cualquier· titulo la 
facultad de determinar el manejo de la empresa, para este caso se encuentran 
Inscritos 8,614; c) los fideicomisos en los que participen o de los que der,L 
ven derechos a favor de extranjeros y cuyo objeto sea la realizaciOn de actos 
regulados por la Ley; las Instituciones fiduciarias mexicanas tendrán la - -
obllgaciOn de solicitar la Inscripción. Se han registrado un total de 10,340 

fideicomisos; d) las acciones o partes sociales emitidas por sociedades mexl 
canas, propiedad de inversionistas extranje·ros, los cuales deberán ln$cribi:f: 
se aunque no estén expedidos los documentos o titules definitivos que las -
amparen. Se han verificado 49,567 inscripciones en este caso. 41 

De lo expuesto sobre la legislación vigente sobre la IED en México, se apre
cia el .Interés del Estado por .atraer capital foráneo que favorezca el cambio 
estructural puesto en marcha. As! lo muestra el mayor poder otorgado .a la -
CNIE sobre el Ingreso del capital extranjero, concediéndole con ello. una - -

·41) Cfr. Infame 1983-1~7 de la CNIE, op. cit. pp. 38,_39 · 
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enorme flexibilidad a la legislación en la materia. Esto lo comprueba sur~ 
ciente resolución general al dar mayores concesiones y margen de acción a -
la IED como se distingue en las secciones expuestas en la resolución general. 
mismas donde no se incluye el control sobre ciertos aspectos o medios que la 
IED ut!i iza para enviar capital a sus casas matrices, como la remisión de -
uti 1 idades y pagos diversos que realizar y que representan una derrama consl 
derable de recursos que se fugan al exterior. 

Sin embargo, a pesar de esta clara tendencia de apertura y trato cordial 
a la IED que apoya el Estado y expresa la Legislación en la materia, ésta úl 
tima ha sido cri t!cada por los inversionistas extranjeros e incluso empresa
rios nacionales en el sentido de que ella limita dicen, el acceso y acción -
de la IED en determinados sectores. 42 En efecto, como sabemos la báse jurl-

dica que sustenta la Ley creada en 1973, no ha cambiado, no obstante, en - -
ella se incluye a la CNIE, misma que se encarga de proporcionar a la Ley · 1a 
flexibilidad necesaria para atraer a la IEO, situación que ha tendido a ser 
cada dla mayor, pero por lo visto para los intereses que acompañan al gran -
capital ésto no es as!. 

'12) As! lo m.oestra la nota perlod!stica ¡UJ!!cilda en el. Excelsior dnle !1"1tl! caro el ea:ronlsta 
!Cgelio Ran!rez de la o. expresar~ "EH11ico final feliz. para este programa ecor{ml.co es ~ 
l'éxico stqll"ine tocias las.bam!ras a·la inverslm .extraUera inmedl.atamente", ¡:or 1-'!tt 1'bffett 
de l'p-OM .krleS~ ·~y Arbitraria ley de Inversiores Extranjeras, ·dicen en E.U." Exelslor, 
sabacb 24 de dicielilre de 1~. p. 1F y 4F. 
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2.6 LINEAMIENTOS QUE SOBRE LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA CONTEMPLA EL PLAN 
NACIONAL DE DESARROLLO ( 1983-19B8). 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND.J 1983-1988 recoge los propósitos y 
acciones que la administración del Presidente Miguel de la Madrid Hurtado -
pretendla llevar a cabo· durante su mandato. 

En el presente trabajo es considerado dicho plan, ya que en él podemos cono
cer el papel que el Estado aspira y asigna al capital foran.eo como agente -
que coadyuve a los objetivos de desarrollo propuestos. 

Para ello, primero en forma breve se descrlblran Jos principales linea
mientos contemplados en el .plan. Es as! como el PND plantea una serie de 01'_ 
jetlvos que se proponla alcanzar, tales como: 

- Conservar y fortalecer las Instituciones democratlcas. 
- Vencer la crisis. 
- Recuperar Ja capacidad de crecimiento. 
- Iniciar los cambios cualitativos que requiere el pa!s en sus estruct'!. 

ras económicas, politicas y sociales. 

Para llevar a cabo estos objetivos, el gobierno federal impulsó la poll 
tica económica en base a dos estrategias, la primera de ellas llamada de re~ 
rientación económica y la segunda de cambio estructural. 

La reorientaclón económica consistió en llevar a cabo una serle de aju~ 
. tes, que inélulan al gasto públ leo a través de moderar su crecimiento y vol
verlo mas selectivo prlorizandolo hacia la generación de empleo y bienestar 
social. Y por otro lado ajustar los Ingresos haciéndolos.mas progresivo'~· -
mejorando la recaudación fiscal' eliminando subsidios.y actualizando precios 
y tarifas de los bl.enes y servicios. del sector público. Asimismo, la estra
tegia pretendla atender decididamente los problemas sociales asociados al. 

proceso de estabilizacl6n, buscando.a su vez la reacUvación de la oferta a 
través de medidas que protegieran el empleo, la planta productiva y el abasto. 

En cuanto a la estrategia ·denominada de cambio estructurai. se propon!a 
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iniciar transformaciones de fondo en el aparato productivo y distributivo y 
en los mecanismos de participación social dentro de éste, con el fin de sup~ 
rar las. Insuficiencias y desequilibrios fundamentales de la estructura econ~ 
mica. El cambio estructural propuesto, daba prioridad a la satisfacción de 
las necesidades Mslcas de las mayorlas y al fortalecimiento del mercado in
terno, también pretendla modernizar y avanzar en la reorlentación sectorial 
y regional del aparato productivo y distributivo, para que éste respondiera 
de manera eficaz a las necesidades de empleo que demanda la sociedad. Por -
otra parte, intentaba reducir la dependencia y consiguiente vulnerabll idad -
respecto a 1 exterior, a través de preservar, movl l izar y ampliar el potencial 
de desarrollo nacional adoptando nuevas modal ldades para financiarlo a partir 
del ahorro Interno y promoviendo al sector privado y social para que tengan 
una mayor participación en dicho desarrollo. 

Por lo que toca al sitio que la lnversi6n Extranjera Directa ocupara -
dentro de dichos cometidos, son expuestos en el capitulo VI del PND. En el, 
se observa una c !ara, franca y decid ida Intención del presente régimen, pcr'Ql<I 

la lED se Introduzca en mayor medida a la econom!a nacional bajo el supuesto 
iJa que participe en forma més activa en el progreso económico y social que -
demanda la nación. Es as1, como se afirma en el plan, que ante la escasez -

de divisas y de ahorro interno, la nación debe aprovechar las caracterlsticas 
financieras, tecnológicas y administrativas que la inversión extranjera pu
diera ·conceder. Con este fln el PND propone ejecutar una pol!ttca activa •. -
slstemética y selectiva. Activa en el sentido en que se impulsaran aquel los 
proyectos que siendo prioritarios se indican como necesarios para el desarrg_ 
llo. Slstemética y selectiva, es decir, ·que se daran curso· a aquellos pro
yectos de IED que revelen una efectiva aportación tecnológica en aquellas a
reas donde dicho factor no poseemos y es indispensable. 

Para ello por supuesto se destaca que el pa!s cuenta con los elementos 
administrativos y jurldicos necesarios para que la IED sea recibida en forma 

:ordenada y selectiva. Es por el lo que la Comisión Nacional de lnvers"iones E." 
tranjeras se afirma, cuenta con la flexibilidad suficiente para deliberar so 
.bre la autorización de aquellos proyectos que de acuerdo a lo que marca la -
Ley.sobre Inversiones Extranjeras, junto con el Plan Nacional de Desarrollo 
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y !os propios ¡:rogril!BS-~iaiales y sectoriales indiquen se cumple con las prior!_ 
dades de desarrollo. 

No se descarta dentro del Plan, el caracter cc;11plementarlo que la IED -
debera ocupar respecto a la nacional. a pesar de que la Inversión ioranea -
sea ahora promovida mas que nunca. As! es como bajo dicho enfoque se prete)l 
de que la IED contribuya a satisfacer las demandas del mercado interno. 

Ademas se promovera la coinversión como posible solución a los graves -
problemas financieros que la crisis ha arrojado a empresarios nacionales que 
para sobrevivir deberán asociarse o segOn sea el caso incrementar la partlc!_ 
paciOn del capital extranjero. 

La orientación selectiva se hará en distintas ramas, de las cuales se -
mencionan a las actividades industriales prioritarias ~"sceptibles de recibir 
inversión extranjera directa, tales como: 

Material y egulpo no eléctrico. 

- Maquinaria e Implementos agrlcolas. 
- Maquinaria para el .trabajo de madera. 
- Maquinaria para el Procesamiento y envase de alimentos y bebidas. 
- Maquinaria y herramientas de control numérico para el corte y fonnado· de -

metales.· 
- Maquinar>a para la extrusión y modelado de plasticos. 
-·Maquinaria para. la industria de artes graf!cas. 
e GrOas, poleas y similares 

Magtilnarla y aparatos eléctricos. 

- Motores y generadores eléctricos de alta potencia. 
- Turbina ·para la lndústrla de proceso: 
- :rurbocompresores .de. a 1 ta potenc i á. 
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Metal-Mecanica. 

- Metalurgia de alta tecnologla. 
- Mlcrofundlcl6n de alta prec!slOn. 
- Herramientas especial izadas. 

Equipos y accesorios electr6nlcos. 

- Equipo de telecomunicaciones. 
- Discos y cintas magnéticas para computaclOn. 
- Equipo de computo y sus partes componentes. 
- Equipos de lnstrumentaciOn y control de porcesos. 
- Componentes, partes y materiales electrOnlcos diversos. 
- Equipos y aparatos electrOnicos cient!flcos y de lngenierla. 
- ElectrOnica de consumo. 

Equipo y materiales de transporte. 

- Motocicletas y veh!culos similares de m~s de 350 Ce. 
- Motores de combusti6n interna para embarc·actones y locomotoras. 
- ConstrucciOn y reparaciOn de embarcaciones .. 

Industria Qu!mlca .. 

- Materias primas y sustancias activas farmacéuticas. 
- Resinas sintéticas y pl~stlcos. 
- Especial ldades. 

- Otras industrias manufactureras. 

- Aparatos de preclsiOn y medlci6n. 
- Equipo e Instrumental médico. 
- Equipo y material fotogrHico. 
- Nuevos materiales de alta tecnolog!a. 



- 96 -

Servicios de tecnologla avanzada. 

- Biotecnologla •. 

- Contrucción y operación de inmuebles para hotelerla. 43 

Ei empleo, uno de los mayores dolores de cabeza de cualquier pals, no -
se podrla dejar de lado por lo que se espera que la lED mantenga las fuentes 
de ocupación generadas hasta ahora y de ser posible las incremente, lo mismo 
que la capacitación y entrenamiento. 

También se manifiesta el interés por la diversificación en las naciona
lidades del capital extranjero a fin de fortalecer el esquema po11tico-econ~ 
mico multilateral. 

Como ya lo menciono antes, se observa un gran interés por el aporte -

tecnológico de la ETN, mismo que si no cuenta con caracterlsticas adecuadas 
de modernidad y adaptabi 1 id ad poco ser~ el provecho que se podr~ obtener de 
ella. En cuanto a la polltica de descentralización se incluye también a la 
IED 1 misma que serti destinada a zonas geogr[lficas prioritarias. 

"En sintesis, la pol!tica de promoción selctiva que propone el PND de
ber[! promover la inversión extranjera en actividades preseleccionad"as,_ sus

ceptibles de ser generadoras netas de divisas, capaces de incorporar y adaE_ 
tar tecnologlas adecuadas. que contribuyan al desarrollo·cientlfico y tecn.~c 

·.lógico nacional y a las particularmente complejas y de alta inversión por -
hombre ocupado. En esas actividades la inversión extranjera directa puede 
contribuir positivamente a los objetivos del' desarrollo, sin desplazar a la 
inversión nacional". 44 

43) COmisión Nacional de Inversiones Extranjeras, "Lineanientos sdJre inversiones extranjeras · 
y pl'"O¡'.XlSltos de su prcm:x;i6n". Rev. El Ecxn:rnista rrexicaro, Col. Nacional de Ecroanistas, 
jul-sept., 1934 f'éxico, p.p. 47 

44) !dan. 
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Cabe destacar que el ejecutivo federal fundó la Subsecretaria de Regul~ 
ci6n de Inversiones Extranjeras y Transferencias de Tecnolog!a, dependiente 
de la Secretarla de Comercio y Fomento Industrial con el fin de apoyar el -
cumplimiento de lo dispuesto en el PND. 

Es as! como observamos que la presente administración intenta que la -
lED se constl tuya en uno de los pll ares para vencer 1 a crisis. Para ello ha 
pretendido que dicha Inversión forme parte del ya tan mencionado cambio es-
tructural, que en Jo fundamental demanda la transformación dé una economla -
roonoexportadora y dependiente del petr6leo {que ha venido a significar, des
pués de la deuda, uno de nuestros principales factores en lo que a vulnerab.!_ 
lldad exterior se refiere) a una econom!a diversificada y soberana. A ello 
se debe el gran Interés que ha despertado el sector manufacturero pues se -
pretende hacer de éste un ·competitivo sector exportador. Bajo esta estrate
gia es que la IEO se espera contribuya con sus canales de comercialización. 
su supuesto aporte tecnolOglco, financiero y administrativo. Sin embargo -
suena demasiado falaz esperar la acción altruista de tales inversionistas -
cuando sabemos que sus verdaderos intereses y la filosof!a que los anima se 
encuentra en sus casas matrices muy lejos de las econom1as subdesarrolladas. 
Como prueba de ello lo podemos encontrar en los resultados negativos que di
cho PNO junto con otros derivados de él arrojan después de cinco años de - -
haber sido puesto en marcha. En efecto, recientemente se \levó a cabo un s~ 
minario que con el titulo de "La Econom1a Mexicana ante el Cambio" reunió a 

los m~s destacados académicos, 45 donde se dieron a conocer los alcances de -

la pol ltica económica gubernamental. As! tenemos que tan sólo en lo que a -
la derrama financiera se refiere, por el pago del servicio de la deuda exter:. 
na se dijo, ha significado.que de 1982 a 1987 se llevar~ a cabo una transfe
rencia· neta de capitales al extranjero superior a los 55,000 millones de dó

lares. 

·45) El seninarlo·se llevO·a cabo gracias al esfterzo del Colegio Naciooal de Ea:rollistas•el -
cmtro de lnvestlgacloo y l.l:lceeia Eartrnica, · 1a FacultOO de Ea:ronla y la firdacilrl oeste
aleraia Frla:!rich Naurlam •. A el o:n:urrierm. acaclénlcos cam .iian castalgits, ~!aró:> Cor
dera, Ricardo Can-lila Atroote; lbra Lustlg y SOfia ~ entre otros. Osear ~lez l.6-
-~· · ''D<b!te Franco" Exoolslor · Se:cilrl 1-A p. 7 viernes 11 de oovlelllre de 1!al: 
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Del mismo modo destacaron Juan Castalngts y Juan José Kochen los saldos 
que arrojaran los principales rubros macroecon6micos como son: "un producto 
Interno bruto dlsminu1do 17 .5% producto interno bruto per capital caldo 25%; 

salario mlnimo en poder de comprar reducido 35'1.; Industria de la construc- -
.ción abatida ·20'1.; la deuda externa del sector pGbllco. que en 1982 signiflc~ 
ba 34.3'1. del Pl8, pasó a 58%; una Inflación en el presente sexenio de 2,400% 

y una depreciación, del peso frente al dOlar del orden de 2,297%; m&s de 61. 

del. producto Interno bruto para el pago del servicio de la deuda externa y, 
por haber alentado la economla especulativa, casi o•.ro tanto para los lnter~ 
ses de la interna. 

A pesar de que la tecnoburocracla se jacta de haber impulsado decidida
mente las exportaciones no petroleras, en el seminario se dio a conocer que 
mientras en 1982 México participaba con 1% del comercio internacional, 1987 

decendló 0.8% con todo y el gigantesco subsidio a las exportaciones que re-
presenta' el lnflmo pago de. la mano de obra mexicana, situado en promedio 50% 

debajo del que reciben los obreros de los llamados cuatro pequenos dragones 
asl&ticos (Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Talw&n)''. 46 

Un hecho evidente y apreciable a simple vista es la calda del mercado -
lnte.rno que mantiene ociosa parte de la capacidad productiva, el ahorro ha -
descendido 50% en términos reales, se estima adem~s que el 62% del Pl8 se -
utiliza para pagar los servicios de las deudas externa e Interna i por Olti
mo se dijo que se dejaron de crear 3 ml l lones de empleos mientras que dos -
mi llenes mCís desaparecieron. 

De esta forma, no cabe duda que la polltica económica implantada .no há 
cumplido con los objetivos propuestos y peor aan resultar& con .lá· próxima a!!_ 
ministración de Carlos Sal !nas de Gortarl,. él cual amenaza con seguir la mi~ 
ma tendenc la. 

46) !dan. 



lll. EVAl.UACION DEL IMPACTO DE LA lNVERSION EXTIWIJERA DIRECTA EN MEXICO 

''!lespJés de casi lfl siglo de lnvers!oo extraije.-a directa, 
la fAtllla del "a¡:orte" de éSta al '<k!sarrollo ecn-ónlco' • 
de los -paises atras<rl:ls sólo la creEn -<l dicen creerla- -
!os ~ del poder y la r!cµ&a 01 ~loo, ¡ies -
la crula, real !dad es q.e el pars. bajo el SJµJje del cap! 
ta! !rrperlalista, de las ETN, ha visto arrasadJs sus tos'.=' 
Q-"5 y a(l)tadas !as vetas minerales y la tierra de rultl-
1/0; ha sufrió:J -Y s,ig.<> sufr!erd>- la desnaciooal izacírn 
y el <:mtrpl de sus principales =tores eca'Ó1l!cos; ha -
sicb transtomada su cultura, !nvadie:-dl CCJl grotesca ¡:u
blk!da<l sus 1101íos oo COllllicacim rmsiva; los hruiitos -
alirrentic!os han s!cb sust!tulcbs, p'.)!" 'al lnmtos chatarra', 
y se ha lflifonracb a los JlE!(1Jei'Os ~. a los estra
tos ne::lios CCJJ 'Dieres', .1c.brdact'e 1 y 1RaJ::iares 1

• han sicb 
arr!ocmacbs e! barro, el algc>:iOO y el cuero y suplanta
cbs Por el pli!st!oi, el naylm y el dacrfu; sus r!os y -
aires OJlt.aminacbs -al fin y al cabo q.e los hijos de los 
llmlgel' ro vivir.In este suolo-; entre atros_nu::h:Js m>les 
<µ!,,hay <JJe rnrarcarlo ro sm resultaro exc!u5i.:i de la 
q>lra<:!m de capital !rrper!alista siro de! capital m si, 
rero ""' aq,iel agrava sin Wda". 
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3.1 LA INFLUENCIA DEL CAPITAL EXTERNO EN LA BALANZA DE PAGOS. 

3.1.1 EL CREDITO EXTERNO. 

El grave .problema de endeudamiento al que se enfrentan hoy en dla gran 
parte de Jos paises en desarrollo, 1 se gesta en Ja década de Jos setenta CU'!'. 
do el crédito externo o Inversión Extranjera Indirecta (IEI}, cobra un auge 
Inusitado. Esto es evidente si se observa que entonces el mercado financiero 
Internacional vivió un exceso de liquidez motivado por dos razones basteas, 
la primera de ellas se refiere a las economlas industrial Izadas que bajo los 
sintomas de recesión económica encuentran mas rentable canalizar sus recursos 

financieros hacia economlas de menor desarrollo pero que manifestaban Impor
tantes Indices de crecimiento económico. En segundo lugar. Ja razón mas im
portante se ubica en Ja enorme alza que e.n Jos aMs de 1g73 y 1974 Inician -
!os precios del petróleo. conduciendo a la mayor!a de Jos paises productores 
del hidrocarburo a reciclar sus Ingresos a Ja banca privada internacional, -
incrementando de esta forma Jos fondos del mercado financiero de eurod!vlsas. 

Este fenómeno coyuntural de exceso de J lqu!dez de que fue presa e! sis
tema capitalista, coincidib en México con una nueva corriente de pensamiento 
que dio luz al tan conocido 11desarrol lo estabi 1 izador", modelo que concebia 

al crédito externo como un instrumento de ajuste, que permitió cubrir el de!!_ 
equilibrio interno expresado por el déficit presupuesta!. y el externo repr~ 
sentado por el déficit de la balanza de pagos en cuenta corriente. 

Es as! como bajo esta J lnea de pensamiento, se contrató la mayor parte 
de la deuda externa, haciendo posible la tolerancia de dichos desequ!l ibrios 
que t:mdian a vol verse prAct icamente pennanente y que 1 a banca acreedora co!l 

sintió, al no presionar para que nuestras autoridades actuaran apl !cando po-
! lticas restrictivas. Por ello el Gobierno decide tomar el camino m~s comodo 
y continuar con pol!ticas expanslonistas que garantizaban el adelanto econó
mico sin pensar. en las consecuensias que ello traeria y que ahora estamos vl_ 

vieñdo. 

1) En verdad Jos paises en vlas el? desarrollo sost!ffien. la ¡:esada carga cla !a deu:la; qll los -
caó?na al estancaniento y deterioro cla las principales variables rmcran:ron!cas. Penoso -
resulta qll el? las 17 nacieres stJ:xlesarrolladas rrés endeudadas, 12 cla ellas se encooitran en 
el crntlrmte ltrérlcanc, as! Jo dió a a:rocer el Banco Mrdial qll. Jo l!i!M el "cootinente -
el?. Ja <lalda". Las doce nacieres Jatln:merlcanas se encueatran foriradas p'.lr los siguientes 
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Haciendo un anal isis cronológico de la deuda externa mexicana, aprecia
mos la explosión de su crecimiento en aquellos anos. Tenemos que al final I
zar el mandato del presidente Olaz Ordaz, el sector pObl ico contaba con una 
deuda externa de 4,000 millones de dólares, mientras que el sector privado -
sin un registro preciso estimaba su deuda en 2,000 millones de dólares .• al~ 
zandci as! al inició de la década de los setenta un débito total de 6,000 mi
llones de dólares: Por su parte, al flnallza.r el· sexenio del presidente Luis 
Echeverrla en 1976, la deuda del sector pObllco habla crecido hasta los 20,00J 
millones. de dólares en tanto que la del privado oscilaba entre los 8,000 y -
12,000 mi llenes de dólares esttmandose un monto aproximado total de deuda por 

30,000 mi llenes de dólares, con lo que podemos apreciar que tan sólo en 6 anos, 
la deuda se mu! tipl icó cinco veces. 

Mas adelante con José López Portillo al frente de la nación, los compr_9.· 
mlsos con la banca internacional aumentan con agll ldad, luego de que la not.!_ 
eta de la riqueza petrolera que posela el pa!s aunada a la tendencia alcista 
del precio del hidrocarburo producen el auge econOmlco de 1978-1981 que des2_ 
to la euforia y nos hizo pensar por un momento que serla posible librar el -
subdesarrollo. Por ello la mayor parte de la deuda en este sexenio, la ubi
camos durante el auge. cuando los acreedores consideraban a México como una 
de las naciones mas convenientes y seguras para conceder los créditos. Mie!l 
tras que por su parte nuestros mandatarios cegados por la ficción que el es
plendor· petrolero propinaba, demanda ro' y aceptaron créditos por arriba de -
nuestra capacidad económica y de pago, que mas tarde· con la calda en los pr~ 
clos·del energético se levantarla el velo .que nos harla reconocer nuestra -
cruda realidad. 

Al final izar López Porti !lo su régimen en 1982 nos obsequiaba a todos -
los mexicanos. una deuda total cercana a. los 85,000 millones de dólares, de la 
cual 70,000 millones de.dólares correspond!an a la pObl lea y el resto a lá -
privada. 2 

paises. <pe ~a su vez cmtalw1 i:oo Ln m:rrtn registracb hasta 19Ell CXl10 sig.e: Argentina . 59,600 
mllli:tles de cl'.llares; Bolivia 5,700; Brasil 120,00J; Colamia 17 ,200; Chile 20,EIXJ; Costa Rica 
4,EIXJ; Ecua<Dr 11,00J; Jaraica 4,500; Mlxlco 107,00J;·PerO 19,00J; UrugJay 4,500; Venizuela -
35,00J. ToclJs ellos suren Ln total de '109,600 mlllmes de cl'.llares. Cfr. Excelsior "llrérica 
Latina, StJxmtirmte de la Deu:la Externa: !M'. 19 de dic. de 19Ell, p. 2F.---

2) Cfr. ibsario Gr'E<!n, '~ico: crisis finarciera y OOJCla externa", Comercio Exterlcir, vol. 33, 
t«i. 2, febrero de ·1983, p. 100. 
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Mientras tanto para el mandatario en turno Miguel de la Madrid Hurtado 
se le presentaron condiciones en extremo adversas, ahora, la banca internaci.2_ 
na! se mostraba reacia a conceder créditos, reduciendo al m~xlmo sus présta
mos, mientras la nación mexicana sumida en una severa crisis se vela obligada 
a declarar moratoria unilateral temporalmente, poniendo con ello en peligro 
la estabilidad financiera internacional. Es as! como organismos multllater.<!_ 
les y la banca privada extranjera establecen con México una serie·de negocl.'!_ 
clones y acuerdos con el fin de mejorar la situación imperante, concluyendo 
de este modo en la reestructuración de la deuda as! como la aplicación de -
planes y préstamos de emergencia. Oe esta forma Miguel de la Madrid conclul 
ria su cargo incrementando la deuda externa en 22,000 millones de dólares q.e 
se agregaban a la ya de por. si elevada deuda que sus antecesores hablan leg.<!_ 
do, con ello alcanzaba finalmente para 1988 un débito total de 107,400 mill.2_ 
nes de dólares. (véase cuadro !) 

Por otra parte, es Importante conocer el perfil de esta deuda que nos -
ha convertido en la segunda nación m~s endeudada de América Latina, después 
de Brasil, y dentro de los paises en desarrollo. 

Al hablar del perfil, se pretende describir las fuentes que han otorgado 
los créditos. Es decir, si son P'.ivadas u oficiales y la diferencia e impo.!:_ 
tanc i a de unas y otras. 

En un_ principio, cuando el sistema financieró internacional no. contaba 
con la liquidez descrita antes· en la década de los setenta y tampoco habla -
sido descubierta la riqueza petrolera del pa!s, los créditos que se celebra
ban en su piayor!a se real izaban con fuentes oficiales. 

·Las fuentes oficiales son instituciones, multilaterales o bilaterales, 

como oi Ban~o Mundial (BM), el Banco ·Interamericano de Desarrollo (BID). la 
Agencia para el Desarrollo Internacional (AID), el Fondo Monetario lnternaci.2_ 
na! (FMI), etc., que otorgan recursos siempre y cuando la nación que deman
da la ayuda cumpla con' una serie de disposiciones impuestas por ellas, como 
la utilización de los recursos en proyectos previamente detennlnádo, en oca
siones la aplicación de. ciertas medidas o pol!ticas, asi como la constante -
revis.ión de sus cometidos. La ventaja que representan los créditos de .dichas 
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CUADRO 

DEUDA EXTERNA DE MEX 1 CO. 
(millones de d6lares) 

DEUDA TOTAL & 

4. 263 

4,340 

5,065 

7,071 

9,925 

14,449 

26. 100 

29,700 

33,400 

40,200 

50,700 

74,900 

87,600 

93,BOO 

96,600 

97,300 

101 ,400 

104,900 

107,400 

& / Incl~ la deu!a privada y plbl lea. 

FOOITE: La lnfónnaclál se obbJ\(> de la slgJ!ente forma: del aoo 1970-1975 se uti!iz6 la ftmte de 
Alortso.,!g.illar M., op. cit. p.,57; de 197i;..19B1. a Rosario C.- op. cit. p. 105 y oo.1932-
1987 Excelslor "Estad!sticas básicas del sexenio de l#J'' con ftlentes de: 8a{l)(ico, Sl'P y ·-
9-CP,~ p. 1-F; para el ai'o de 190! a Excelslor "lrdic:aOOres solJre la [)a<xla de· llré 

. r_ica Latina: IM'. p. 2-F 19/dlc/00. --. -- . -
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Instituciones, se atribuye por lo general a los plazos largos que conceden y 
a las tasas de interés preferenciales y fijas. 

En cambio ma.s tarde, la nación bajo la bonanza económica se encuentra 
con una Banca Transnacional dispuesta a otorgarle créditos. Ello represent.'!_ 
ba, montos de capital mayores, pero con el gran inconveniente de que los pl.'!_ 
zos de amortización eran menores y la tasa de interés mayor y flotante. Sin 
embargo, a pesar de que existe en las fuentes privadas mayor libertad en el 
manejo de los recursos concedidos. no por ello debemos pensar que no atentan 
contra la soberan!a nacional, pues de manera Indirecta presionan para que el 
Estado confiera ciertos privilegios como en el caso de la apertura económica. 

Oe esta forma, tenemos que la Información proporcionada por el Banco -
Mundial nos permite conocer que del total de la deuda mexicana que para 1988 
ascend!a a 107 ,400 millones de dólares, el 78.1% correspond!a a deuda contr.'!_ 
tada con acreedores privados. Hecho que compl lea en extremo el problema de 
la deuda de nuestro pa ! s, pues ante la i nestabi 1 id ad de las tasas de Interés, 
la calda en los precios de las materias primas en los ochenta y los plazos -
cortos bajo los que fue contratada o"bligan en 1982 al pals a entrar en una -
fuerte crisis y reconocer que la carga financiera que la deuda le ocupa es 
asfixiante. 

En 1982, México firma una carta de intención con el FMl marcando de.es
ta forma el principio de una serle de negociaciones que le permitieron rees
tructurar su deuda a plazos mayores, y transferir· de la t'1sa de interés Prime 
norteamericana que se llabia contratado· en un principio. por la tasa de inte
rés libar de Londres que demostraba ser ligeramente menor y mAs estable. 

El destino o empleo de estos recursos muestran la importancia que ocupó 

el petróleo.en la economla. En efecto, hasta 1983 la deuda pública se dest!_ 
n6 de la siguiente forma: poco mas del 70% para las empresas as! como organi2. 
mos financieros, mientras que el resto, cerca del 30% fue para el gasto del 
Gobierno. 

De estas empresas, la primera fue Petroleas Mexicanos que con un débito 
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de 15, 141 millones de dólares en 1983 absorbla el 24.2% del total de la deuda 
pública, seguida de la Comisión Federal de Electricidad con 8,025 millones -
que representan el 12.8% y Telefonos de México con un pasivo de 934 mi 1 iones 
para el 1.5%. En menor medida se encuentran CONASUPO, Altos Hornos y la Si
derúrgica Lazare Cérdenas. 

Por su parte los organismos financieros como Nacional Financiera contrJ. 
bula a la deuda pública con 4,000 millones de dolares. seguida de Banobras -
cori 2,609 millones y el Banco Nacional Agropecuario as! como algunos fideicQ_ 
mises. Por último cabe destacar que el Estado con la nacionalización de Ja 
Banca en 1982 robustece su deuda con 6,400 millones de dólares que ésta ó:!bla.3 

Por lo que toca a la empresa privada. esta contaba en 1983 con una deuda -
cercana a los 20,000 millones de dolares, misma que se encontraba distribui
da en una tercera parte por empr.esas con capital extranjero y el resto por -
mexicanas. SOi.o unas cuantas de ellas fueron las privilegiadas, pues se es
tima que en algo més de 200 empresas se concentran los recursos proporciona
dos por el crédito externo. 

Por mencionar algunas de estas empresas se considera que en 1982 el -

grupo Alfa adeudaba 2, 100 millones de dólares; VISA 878.6; Vitre 848.3; DESC 
480.D; Fundidora Monterrey 455.0; Cydsa 450.0; Agromak 446.0; Celanese Mexi
cana 289.9 y Tamsa 200.B. 4 

Finalmente se puede afirmar que el problema de la deuda se ha converti
do en nuestros dlas en mayúsculo para la econom!a, luego de sig.nificar y as! 
lo demostro la administración de Miguel de la Madrid, que cumplir con los co~ 
premisos de pagar ya nci el principal sino el servicio de la deuda rebasa nues
tra ·posibilidad· de crecimiento pues ella absor~e alrededor del 60% de!ProduE_ 
to Interno Bruto, lo que quiere decir entonces, quémés de la mitad.de lo pr.Q_ 
ducido por los mexicanos se utiliza para pagar el servicio de la deuda o sea 

3) Cfr. Alcnso PgJilar M., ~. cit., p. 71. 72. 

4l rcm. p. 73. 
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los intereses y no el principal. Entre 1982 y 1988 se transfirieron al ext~ 
rior por este concepto algo mas de 89,000 mi i Iones de d6lares. 5 Si agregamos 
ademas que el pa!s se ha visto sujeto a las poi !ticas del FMI y ha debido a
pi icar pol!ticas de corte monetarista que por su caracter restrictivo limitan 
seriamente el pr6greso económico. 

Se ha tratado de aliviar el problema poniendo en practica una serie de 

mecanismos como los ya tan conocidos swaps o bonos cupón cero que poco han -

conseguido. De tal forma, parece ser que mientras no exista una actitud mas 
comprensiva que muestre mayor disposición por parte de los acreedores hacia 
Ja necesidad indispensable del crecimiento económico que demandan los paises 
subdesarrollados, poco se podra lograr. 

5} As! lo di6 a ccoxer el Instituto Mexicano de EstUJios Internacionales de Deuda Extemá, JÓsús 
Rivera Valero, "PagillDS de Intereses 89 ITTI.! millones de dólares de 1002a·19ffi". Excelslor,c. 
IL11E!S 2 de erero de i989, p. 1A y 1ClA. . . ---
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3.1.2 LA BALANZA DE PAGOS EN CUENTA CORRIENTE. 

Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, México adopta el modelo de 
sustitución de importaciones6 volviendo su mirada hacia el desarrollo inter
no, al apl ic.arse un elevado proteccionismo a la planta productiva del pa!s. 
Desde entonces y hasta el año de 1982 se experimentar!an desequilibrios co
merciales y· de cuenta corriente, tornandose en déficits que con el tiempo se 
agudizaban y volv!an permanentes, llegandose a convertir en un fenómeno de -
ca.racter estructural. Fenbrneno que se traduce en la carencia de un 11 sistema 
productivo nacional autónomo, coherente e integrado"7 que para sobrevivir r~ 
quiere de importantes volúmenes de importaciones como resultado de los lazos 
de dependencia que se han formado con los paises desarrollados y en particu
lar con Estados Unidos. 

Sabemos gue las filiales de las ETN destinaron sus inversiones en México 
a la producción de bienes cuyo destino principal fuera el mercado nacional y 
ademas, se afirma que dependiendo del grado de intensidad tecnológica y del 
tipo de integración de la ETN. la demanda en las importaciones se acentúa, -· 
por lo tanto es facil reconocer que la contribución efectiva de estas empre
sas al comercio exterior mexicano es reducida. 

Para ello cabe agregar que l·as ETN en su expansión utilizan dos formas 

de Integración. Una llamada horizontal que consiste en absorber empresas ya 
existentes produciendo-en esencia los mismos bienes que en la matriz, sin -

grandes complejos tecnológicos. Mientras que en la otra, conocida como int~ 
graclón vertical, la empresa requiere de plantas especializadas donde la in
tensidad tecnológica es indispensable, dicha Integración se denominara hacia 
adelante cuando el proceso productivo y distributivo sea superior al de la -
matriz y viceversa. 8 

6) Infra 1.2 
7) Arturo G.Jlllén R. "El capital extranjero y los desequilibrios de la ecm:mla rrexicana". ~ 

capital extranjero en f>r!xico; ~-21·. ~lt,_Jiestro Ti911Xl. 1!ai. ~ico •. p, 221. 

B} i"fr. ~lo Ranlrez de la o. "Las BTpresás Transilacionalesy el Corerclo Exterior en f.fuico". 
llev. Corercio Exterior, vol. 31,.n<rn. 10, oct. oo 1!e1, p. 1156. 
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De ali! partimos para reconocer que no todas las ETN producen el mismo 
efecto a la balanza de pagos, pues los flujos comerciales se relacionan di
rectamente con la intensidad tecnológica, ya que este último junto con la p_¡!_ 
blicidad y la mercadotecnia manifiestan el poder de las empresas transnaclo
nales sobre sus competidores. 

De acuerdo al uso que cada ETN haga de dichos elementos, se les claslf!_ 
ca en: 

1) "Industrias de diferenciación tecnológica", llamadas as!. porque re
quieren de continuas e importantes innovaciones tecnológicas, ya que produ
cen bienes cuya composición demanda un mayor grado de especial izaclón. Este 
tipo de industrias son las que influyen con mayor medida en la c"enta corrie!!. 
te de la balanza de pagos como resultado de 1 as continuas importaciones que 
la empresa, por su contenido tecnológico obliga a demandar, lo mismo que el 
uso de asistencia técnica y otros pagos. Del mismo modo estas industrias, -
si su destino fuera producir para el mercado externo podrlan contribuir 91 la 
generación de divisas ante la diferencia que el contenido tecnológico le CO!!_ 

fiere, proporcion~ndole mayores oportunidades en el mercado internacional. 
Ejemplo de éstas lo constituyen la industria farmacéutica, la automotriz, etc. 

2) Por otro lado, existen las ETtl que se diferencian por el uso intensl_ 
vo de la publicidad y la mercadotecnia, mismas que no requieren de importan
tes cambios flsicos o tecnológicos en su producción, pues. las diferencias -
fundamentales de ellos radica en el empaque o la presentación. En cuanto a 
su contribución al comercio exterior. ésta es pobre. si tomamos en cuenta q..e 

son productos general Izados que se producen en todo el mundo, ejemplo de ellas 
lo son la industria del vestido, cosméticos, etc. 

3) Por último, tenemos a las llamadas industrias de "productos no dife
renciados", dedicadas a producir bienes que no varian como el petróleo fert,!. 
lizantes, etc., cuyas materias primas son estandarizadas en todo el mundo. 9 

En el pals durante el periodo de la bonanza económica de 1978-1981 el -
déficit comercial y de cuenta corriente se aceleraba, apoyado éste, por la -
sobrevaluación del peso y la liberalización del comercio exterior. Las im
portaciones se realizaban sin medida y para todo tipo de bienes, ya fueran -
intennedios; de capital o de consumo, incluso suntuarios. 

9) ibidan p. 1157. 
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Se estima que "la tasa de crecimiento promedio de las importaciones de 
productos· manufacturados pasó de 6.2:t en 1963-1970 a 31.5% en 1977-1980. El 
componente importado dentro de la oferta total de manufacturas cambió del 21.2% 

en 1970 al 31% en 1980". 10 
Seguramente el an~llsls de la balanza de pagos constituye la fonna m~s 

clara para demostrar que las supuestas atribuciones de aportación a la acum~ 
!ación de capital que partidarios y apologistas de la lED confieren a ella es 
falsa. En efecto, el estudio elabora por Antonio Chumacera nos permite com
probar que a lo largo de la década de los setenta y hasta la crisis de 1982, 

el capital transnaclonal fue el principal protagonista en el desequl llbrio -
registrado en la balanza comercial y de cuenta corriente. 

As! lo muestran los distintos conceptos que r"lJistran el flujo de divi
sas que llevan a cabo las ETN y que significan una transferencia neta de re
cursos hacia el exterior como las Importaciones, el pago de utilidades, reg~ 
!las e Intereses de la deuda externa, todos ellos factores que Influyen en -
el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos. 

Analizando cada uno de dichos conceptos y comenzando por la balanza co
mercial se puede comprobar como lo hace A. Chumacera que de 1971 a 1981 las 
ETN en el pals, realizaron exportaciones por 10,624 millones de dOlares.mi«l_ 
tras que sus Importaciones alcanzaron la extraordinaria cifra de 25,949 mi
llones de dólares, lo que signlfic6 un déficit de 15,325 millones de dólares, 
que represento el 58.1% del déficit comercial del pals. 11 (véase cuadro II) 
En el mismo, se evidencia que aquellas empresas con mayor capital extranjero 
-superior al 49.5%- fueron las causantes principantes de él, as! como las u
bicadas en_ el sector manufacturero. se· estima que tan sólo de. 1977 a 1981 -

se les atribuye a las ETN ubicadas en la Industria de la trasnafonnaclón -
10,297. m!l lones de dólares, lo que slgnlOca el 94.0% del déficit total de -
dichas empresas, que ascendió a 10 ,694 mi 1 Iones de dólares. (véase cuadro lll) 

De las cuales, se destaca a 1 as productoras de equipo de transporte, de pro
ductos quimicos. de maquinaria y equipo y de maquinaria eléctrica. 

10) Arturo atillm R. qi. cit. p. 219, 22!l. 

11) Cfr. Pntcnio Otn>3cero. "Efecto de la lnversláJ Extranjera .., ta Balanza de P¡qis". Re/. §. 
Ei:m'.rnlsta t>B<lcano, vol. XVII, ro. 1,. Em-feb 1983: pp. 33-47. 



1 ~71 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

1971-1981 

CUADRO 11 

BALANZA EN CUENTA CORRIENTE DE MEXICO Y LAS EMPRESAS 
EXTRANJERAS, 1971-1981 

BALANZA DE PAGOS 

(Millones de d6lares) 

Balanza Balanza de Ba 1 anz a cuenta 
comercial servicios corriente 

~ico Eilp. extr. Mlxico Eilp. extr. ~ico Eilp. extr. 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

-889. 9 -478.9 -96.6 -303.7 -928.9 -782.6 
-1,095.7 -545 .5 22.8 -357 .2 -1,005.7 -902. 7 
-1,820.7 -682.0 218.9 -447 .3 -1,528.8 -1,129.3 
-3,295.5 -828.0 -49.4 -499.0 -3,226.0 -1,327.0 
-3 ,637 .o -1,033.0 -938.8 -625.2 -4,442.6 -1,658.2 
-2,644.4 -887 .o -1, 193.5 -735.1 -3,683.3 -1,622.1 
-1,054.7 -606.3 -712.0 -613.7 -1,596,4 -1.220.0 
-1,854.4 -800.5 -1,034.9 -803.6 -2,693.0 -1,604.1 
-3,162.0 -1.759.6 -1,937.7 -973.5 -4,875.8 -2,733.1 
-3,178.7 -3,365.8 -3 .856.6 -1,496.1 -6,760.8 -4,861.9 
-3.725.3 -4,338.6 -8,282.8 -2.340.8 -11,704.1 -6,679.4 

-26,358.3 -15,325.2 -17,860.6 -9.195.2 -42,445.4 -24,520.4 

2 
1 

53.8 
49.8 
37 .5 
25.1 
28.4 
33.5 
57 .4 
43.2 
56.4 

105.9 
116.5 

58.1 

FUENTE: Banco de México y Direccl6n General de Inversiones Extranjeras y Transferencia de Tecnolog!a. 

4 
T 

314.4 
-1,566.7 

-204.3 
-1,004,0 

66.6 
61.6 
86.2 
77 .7 
50.2 
38.8 
28.3 

51.5 

Citado en "Efecto de la Inversión Extranjera en la Balanza de Pago", Rev. Él Economista Mexicano, enero-. 
febrero 1983 Vol. XVII. No. 1 Colegio Nacional de Economistas 

6 .,-· 

84.3 
89.8 
73.9 
41.1 
37 .3 
44.0 
76.4 
59.6 
56.1 
71.9 
57.1 

. 57 .8 
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CUADRO III 

BALANZA COMERCIAL DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS, 
1977 - 19B1 

(MI llones de D6lares) 

TOTAL -10,894 

Industria de Transfonnacl6n -10,297 
Productos Alimenticios - 208 
Bebidas 67 
Tabaco 223 
Textiles, Calzado y prendas 
de vestir 31 
Hu 1 e - 280 
Productos Qulmlcos -1, 659' 

Met.11 leos Baslcos - 993 
Productos Met.11 ices - .768 
Maquinaria y Equipo -1,682 
Maquinaria Eléctrica -1,506 
Equipo y Material de 
Transporte -2,241 

Otras -1,281 

Comercio ~ 
Articulas para el hogar y de 
uso personal - 482 
Maquinaria, Implement<>s, Herra-
mientas, Equipos y Aparatos - 450 
Otras - 167 

Servicios - 267 
Reparación - 36 

. Diversos - 171 
Otros - 60 

~ 772 
Minas Met.11 leas 585 
Otras 187 
Otras Actividades 3 

1. 

. RlNIE: Direccl6rr C?ereral de Inversiones Extranjeras y Transfererr:ia de Tecmlog!a. 
el tado por: Antonio Chnocero op. cit. p. '6 

1 o o. o 

94.5 
1.9 

(0.6) 
(2.0) 

(0.2) 

2.5 
15.2 

9.1 
7 .o 

15.4 
13.8 

20.5 
11.8 

.lQ.,Q 

4.4 

4.1 
1.5 

2.4 
0.3 

1.5 

0.5 

~ 
(5.3) 
(1.7) 

---
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Por otra parte, tenemos que para el periodo 1983-1987 la balanza come!:_ 
clal del pa!s sufre una sensible mejor!a al registrar un super~vlt acumulado 
de 48, 186.3 millones de dólares, como resultado del cambio de estrategia que 
Ja crisis de 1982 obl lga a practlcar12 promoviendo las exportaciones bajo un 
tipo de cambio subvaluado, una mano de obra en ganga y un mercado Interno en 
franca decadencia. todo el lo aunado a la fuerte contracción que sufrieran -
las Importaciones como resultado de la escasez de divisas y el fuerte protef_ 
cionismo13 Impuesto en 1981. Siendo todo ello parte Importante de los supe!:_ 
~vlts comerciales registrados de 1982 a 1984. (véase cuadro IV) 

Por su parte las ETN muestran en ese mismo periodo saldos positivos en 
su balanza comercial con excepción del año de 1985, que arroja un déficit ¡:or 

915 millones de dólares. Sin embargo, estos resultados no han sido todo lo 
alentadores que se pudieran haber esperado, luego del trato que en estos úl
timos años el Estado ha concedido a ellas. As! se muestra, en el saldo acu
mulado de la balanza comercial del perlado donde dichas empresas contribuye
ron con el 4.8%, es decir 2,328 millones de dólares de los 48, 186.3 que re
gistra el total. Sin embargo en los años de 1986 y 1987 se advierten incre
mentos importantes en las exportaciones de dichas empresas. como resultado -
de la reubicación de algunos procesos productivos que est~n siendo ! levados 
a cabo por las ETN en todo el mundo, como el caso de la automotriz. (véase -
cuadro IV) 

Continuando el analisis de los dem~s conceptos que registran el flujo 
de divisas que las filiales remiten ·al exterior, estos, también son ubicados 
en la cuenta corriente de 1 a balanza de pagos dentro de la 11 amada ba 1 anza -
de servicios. De el los el que muestra el mayor monto de divisas. correspon
de ·a los intereses pagados que las fil.tales realizan por concepto de créditos 
externos. Se calcula que de 1971-1981 los intereses pagados tuvieron un cr~ 
cimiento promedio anual de 27% y representaron el 14.1% del total de la deu
da externa mexicana. 14 Cabe destacar como lo hacen numerosos estudios, que 

las filiales en un principio son financiadas por su casa matriz o crédito e!O_ 

12) Sl.pra 3.2 

13)· Dich:l prota:cloniSJD se bas6 en la vuelta al slstera de permisos previos a la lrr¡:ortaci6n -
mismo Cli'! para fires de 1001 cubrla al 00% del total de las inp:lrtaciones, slstara CIJO serla 
el pilar de los Slf.""avits desde la crisis de ·19€2 y hasta 1004. 

14) Cfr. Mtonio Quracero, op. cit. p. 35 
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CUADRO IV 

BALANZA COMERCIAL DE MEXICO Y SUS EMPRESAS TRANSNACIONALES 
( 1983 - 1967) 

(mil Iones de d61 ares) 

1983 1964 1965 1986 1987 

Ba 1 anza Comercial 
México 13,761.1 12,941.7 8,451.6 4,596.6 6,433.3 

Balanza Comercial 
ETN 225 236 -915 896 1,866 

Relación 1.6:1: 1.6% -10.6% 19.4% 22.3% 

Exportac i enes del 
pals 22,312.0 24, 196.0 21,663.B 16,031.0 20,656.2 

Exportaciones 
ETN 1,673 2, 760 3,430 5,520 6,829 

Relación 7 .4% 11.4% 15.8% 34.4% 33.0% 

. Importaciones del 
pals 8,550.9 11,254.3 13,212.2 11,432.4 12.,222.9 

Importaciones 
ETN 1,448 2,544 4 ,345 4,524 4,943 

Relaci6n 16.9% 22.6% 32.8% 40.4% 40.4%. 

1963-1967 

48, 166.3 

2,326 

4.8% 

104 ,859 

20,232 

19.29'.l. 

56,672.7 

, 7 ,904 

31.6% 

A.ENTE: Elaixlra<b en base a datos del Inforrre 1983-1'87 de la Ccmlsim Nacicnal de Inversicres Ex
tranjeras y los lnfonres J'ruales del Banoo de f'éxlco aros de 1983-1'87. 
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terno, pero una vez establecidas recurren en mayor medida a recursos locales 
para su expansión, ya sea a la banca nacional misma que gustosa le concede -
los préstamos debido a la capacidad financiera que representan y que las vu::>l 
ve séguros agentes de crédito, o bien, también hacen uso de la reinverslónoo 
utilidades; este último concepto que serA abordado mAs adelante. 

Generalmente se piensa que los créditos externos que registran las fi
liales de las ETN, significan una entrada neta o efectiva de recursos que a
livian la escasez de capital que caracteriza a nuestra economla. A pesar de 
ello se destaca que estos "no significan una entrada real de divisas sino -
compras de maquinaria, materias primas .• repuestos, etcétera, que tiene un I~ 

pacto negativo en la balanza comercial al ser registradas como importaciones 
para el funcionamiento normal de la empresa, a pesar de lo cual devenga int!!_ 
reses, y se convierten as! en un costo doble; por un lado, por la amortiza
Ción de los activos fijos o la Incorporación de diversos insumos al producto 
terminado que , al fin de cuentas, son un costo de producción y como tal es 
cargado en los estados contables, y, por el otro, Incide en los gastos fina!!_ 
cleros que también son Incluidos en los precios de producción con lo que, de 
paso, permiten a la .ETN reducir ganancias o reportar perdidas en su operaclrn 
y as! escamotear impuestos y repartos de utl l ldades y convertirse en sujetos 
de ayuda oflcial''. 15 

Conforme a las estadlstlcas, encontramos que de 1983 a 1987 el concep
to de Intereses Pagados alcanzó la suma de 4,836 millones ele dólares, siendo 
el prim.ero y casi tres. veces mayor ·al de los otros conceptos utl !izados para 
el flujo de divisas filial-matriz .. (véase cuadro V) 

Del mismo modo, a· continuación· se describe el concepto de Reinversión 
de Util ldades, que a pesar de significa~ nueva capacidad productiva, lngre9'lS, 
ocupación, etc., tiene sus impliCaciones en la econom1a. En.efecto, la,rei!:!_ 
versión de utilidades es un mecanismo muy utilizado por las filiales de las 
ETN para financiarse, tanto as1, ·Q~e por lo general mAs del so.,; de las ~til!, 
dades obtenidas por ellas cada ano las destinan a la reinversión. Ello por . 

15) Victo;' M .. Benial Sahaif.ri, "Las fatulas de la Inversiál Extranjera", El Ei::x:rmista flexlcano 
Col. Naciooal de Ecm:mistas; jul-sept 1!:64, p. 36 
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CUADRO V 

GENERACION DE DIVISAS DE LAS EMPRESAS CON !NVERS!OH EXTRANJERA DIRECTA 

(Millones de Dólares) • 

/\CUMULADO 
CONCEPTO 1978-1982 l2fil. lJ!M lW .!lli 1987 P/ 

1. CUENTA CORRIENTE - 22,564 ~ ~ - 1,943 - 133 1.JlQ --- -- -- --- -- --
A. Balanza Comercial - 13,249 225 ~ ~ 896 1.886 

Exportaciones 6,453 1,673 2,780 3,430 5,520 6.829 
Importa el ones - 19,702 - 1,448 - 2. 544 - 4,345 - 2,624 - 4,943 

B. In2resos eor Turismo 443 1!l. l!l 1§. ..lli! fil 
c. Servicio oo Transfonmcioo 2, 140 474 670 735 fil 1, 116 

O. Otras Partidas - n .B98 - t. 765 - t ,977 - 1,866 - 2,056 - 2.028 

Remesa de Utilidades - 2,236 - 184 - 24 t - 386 - 335 - 385 
Remesas de Regal! as 
y otros pagos - 1,917 - 235 - 265 . - 273 - 356 - 303 
Intereses Pagados - 3 .• 724 - t, 149 - t,256 - 975 - 778 - 678 
Uti 1 ida:les Reinvertidas - 4,02! - 197 - 215 - 232 - 587 - 662 

Il .CUENTA DE CAPITAL 9,420 ill ~ fil 2, 116 3.504 

lrwe!'Sloo Extr~era O. 9,420 537 490 574 2, 116 3,504 
Nuevas Inversiones 4,010 70 543 270 1,307 2,386 
Reinversiones 4,021 197 215 232 587 662 
Cuentas entre ColJ)añ!as 845 193 - 361 - 11 - 9 200 
Otros 544 77 100 83 231 256 

lll. SA~O - 13,g4 - 431 .:..§! - 1,369 t,983 4,6!4 

P/ Pn!llminar. . . .. . . 

:.ACUlllULOO·•.' 
1983-1987· P/ 

- 2,888 ---
- 2,328 
20,232 

- 17,904 

fil 
3~914 

- 9,692 
- 1,531 

- 1,432 
- 4,836. 
- 1,893 

7.2i1 

7 .221 
4,576 
1,893 

5 
747 

.· 

4,333 

RBllE:. Elalxlrai.b ¡:orla Secretili'la ~ecutlva de la C.N.J.E., CXJ1 datos ool Ban:xl de México y lo SEClUl. Citad:> en el Infame 1!m-1!lll, de la 
C.N:J.E.; p. 71 · · 
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supuesto, slgniflca que no entraran nuevos recursos al pals, sino que dichas 
empresas se desarrollaran con los frutos .obtenidos dentro de la economla, lo 
que .se traducirA en presiones potenciales a la balanza de pagos, debido a -
los flujos de capitales destinados a 1 exterlor por concepto de uti 1 idades, -
regallas e lntereses, mismo que tenderA a superar el monto de las nuevas IED 

por consiguiente se producirA descapltal lzacl6n: 

Por su parte tenemos Que el monto de este concepto para el periodo de 
1971-1981 fue de 4,641.7 millones de dólares, (véase cuadro VI) mientras que 
de 1983 a 1987 este fue de 1,893 millones de dólares. (véase cuadro V) 

Otra concepto mAs por anal Izar, lo constituye la Remisión de Utilidades 
que las fl liales envlan a su casa matriz. Encontramos de este modo que en el 
periodo de 1971 a 1987 las ETN remitieron utilidades por un monto estimado -
en 5,072.7 mlllones de dólares. De acuerdo a los cuadros estadlstlcos obser
vamos que la tasa de uti \idad en el periodo de 1971-1981 pasa de 7 .3<J; a 22.~ 
trip\icandose de esta forma en el periodo, sin embargo para 1982 se observa 
un descenso de esta al registrar 14.0<J;, mientras que para 1983 su calda se -
acentOa pues sólo alcanza el 3.5i. Ello nos permite distinguir los efectos 
de la crlsis de 1982, aunque también, es importante reconocer como señalan -
a.lgunos autores, que por lo general la.s fi 1 iales d.e las ETN falsean dicha i!!. 
formaci6n con el f In de ahorrarse Impuestos y reparto de ut i 1 ida des. (véase 
cuadro VI) 

Por últlmo tenemos el concepto de Remisión de Regallas y otros Pagos, 
mismo que .se ldentifica directamente con el uso de la transferencia de tecn!!_ 
log!a. 16 . Este concepto junto con el de remisión de utt.lidades, han sido re~ 
trlngidos por la mayor!a de los paises latinoamericanos desde los años sote!!_ 
ta, por lo que no es raro encontrar que estos ya no representan la fuente -
principal ·de remisl6n, sino que el pago de intereses y la prActica de subfas 
turacl6n de exportaciones y sobrefacturacl6n de importaciones se han conver
tido.en la alternativa a ello. 17 El monto total que por dicho concepto se·ha 

16) lnfra 2..3 
17) Cfr; Daniel Ciu:hlvsl<y, "Las filiales estad:xnldS'lses en el sector. ""'1Jfacturero ele .. f<rérlca 



AliOS 
UTILIDADES 
OBTENIDAS 
(1)=(2)+(3) 

1971 271.8 
1972 265.8 
1973 325.9 

1974 442.9 
1975 537 .9 

1976 654.1 

1977 386.1 

1978 677.9 

1979 934.5 
1980 1,296.1 

1981 1,919.5 

1982* 1,429.0 

1983 381 
1984• 456 

1985 618 

1986 922 

1987 1,047 

CUADRO VI 

RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS 1971-1987. 

(Millones de DOiares) 

UTILIDADES UTILIDADES úTI~~~~s1 REGALIAS Y 
REMITIDAS REINVERTIDAS OTROS PAGOS 

(2) (3) (4) (5) 

120.6 151.2 7.3% 119.3 
130.8 135.0 6.8% 135.9 

162.4 163.5 8.0% 138.7 

182.1 260.8 10.2% 154.6 

201.1 336.8 11.4% 164.3 

336.9 317.2 13.0% 186.2 

171.8 214.0 7.3% 190.1 

215.5 462.4 12.0% 208.9 
334.5 600.0 15.5% 328. 7 

496.1 800.0 19.0% 462.7 

719.5 1,200.0 22.n: 734.6 
470.4 958.6 14.0% 182.1 

184 197 3.5% 235 

241 215 3.9% 265 

386 232 4 .7% 273 
335 587 6.2% 356 

385 662 6.0% 303 

RENDIMIENTO ·~~ TOTAL 
• (6)"( 1 ).j.(5) (7) 

391.1 10.5% 
401.7 l0.3% 
464.6 11.4% 

597.5 13.7% 
702.2 14.9% 

840.3 16.8% 

576.2 10:0% 

886.8 15.7% 
1,263.2 21.0% 
1,758.8 25,7% 

2;654.1 · 31.4% 
1,611.1 15.8% 

616 5.7% 

721 6 .• 2% 

891 6.9% 
1;278 8~6% 
1,350 7.8% 

· FIBllE: utl 1 ldades . renltidas y regal fa5 y. otros pi!!pS, Dlrecciál Gmei-al . de Inverslaies Extriltjeras y Transfermola de Tecnologla; .utl lldades . · . · :t~~j~¿ ~71p19~, lla!t:o de ~leo; 197!!-1001, IntematlooaUIJietary Faro, Méxlco-Staff Re¡xrt fer tte 1002 Artlcle IV. Coosul-

1 Se cal;,,10 divlcti.ñb las utllldades obt.e'l!das en ..., ano entre la lnversloo acurulada m el ailo lllfl!d!irt:J? ant.er!or. . 
2 Se calrulO dividlen:b nrd!mientn cbten!cb en lJ1. ano entre .la lnverslál arurulada el aJ"o lmlld!ato anter10r . . .. . · 
*Datos OOtenicbs y calculacbs en base a la !nfonnac!l'.n pro¡x¡rc!onada por la rn1E, en su infonm 1963-1006. C!taro ¡x¡r A. ~· qi.c!t.p.38 
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registrado de 1971 a 1987 alcanza la suma de 4,438.1 millones de dolares. 

En suma, nos encontramos con efectos adversos a la balanza de pagos 
producidos por la IED, la cual, fue la principal participe de los desequlli
brlos experimentados a lo largo de la década de los setenta (1971-1981). As! 
lo muestra la lnformacl6n correspondiente (véase cuadro 11), donde podemos -
percatarnos que a la IED se le debe el 58.1% de déficit registrado en la ba
lanza comercial; el 51.5% del dHlclt en la balanza de servicios y del 57.8% 
en la balanza en cuenta corriente. 

Si ademas, tomamos en cuenta que en dicho periodo ingresaron al pals -
6,645.5 millones de d6lares por nueva inversl6n forAnea, mientras que su sa!. 
do negativo en cuenta corriente ascendl6 a 24,520.4 millones de dólares, re
sulta entonces que ni siquiera consiguieron cubrir su saldo, cooperando tan 
s61o con el 27.1% de éste. 

Por su parte, para estos últimos anos 1983-1987 la balanza de pagos en 
cuenta corriente del pals por motivos que ya han sido mencionados con ante
rioridad, registran un saldo favorable de 13,007.5 millones de dólares, mle~ 
tras que la IED lo arrojaba negativo por un· total de -2,888 millones de d61~ 
res~ 

Por tanto y ante los conceptos valorados y anal izados anteriormente, -
podemos afirmar que el efecto de la IED sobre la balanza de pagos es negati
vo, no sólo, por las concesiones o atribuciones que el modelo seguido entano 
de sustltucl6n de Importaciones haya podido or.illar, pues a pesar de la levé 
mejorla que en estos renglones se puedan percibir a. ralz de la crisis de 1961 

y del giro que la polltica económica haya pod·ido experimentar con el nuevo -
modelo de desarrollo "hacia afuera" o aperturismo económico; no podemos olv!. 
dar que lo.s intereses de dichas empresas adem~s de ser de car~cter mlcroecon.e_ 
mico, se encuentran y segulran hal landose en sus paises sede y no en los an
fitriones como el nuestro, prueba de ello lo muestra el flujo de·divlsas que 
ano con año destinan a sus matrices por concepto de regalias, utilidades, p~ 

·go de intereses, etc., que significan una fuerte sangrla para la nación y --

Latina. Sus Cillt>iantes pautas de repatrlaclm de utilidades", Corerclo Ext.erlor. vol. 32, 
nún. 7, ~ico, julio de 1961, p. 748 
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que.en la mayor1a de las veces, estos pagos rebasan con creces al capital -
fresco que pudiera Ingresar por motivo de IED al pa1s. 

Haciendo· una última apreclacl6n, encontramos· que tomando en cuenta el 
capital registrado año con año por nueva IEO, en contraste con el que se fu-

· ga por concepto de remesas de utilidades, remesa de regallas y otros pagos -
asl como por Intereses pagados sobre sus deudas externas, obtuvimos que por 
cada dólar ingresado de 1971 a 1981 salieron en promedio 1.69 dólares, mien
tras que para 1983-1987, esto fue de 1 .06 d6lares (v~ase cuadro Vil) desta
candose esta reducción, debido principalmente al mayor Ingreso de IEO experl 
mentado a pa~tir de 1985, cuando este rebasa al que sale por los conceptos -
antes mencionados, sin embargo, cabe destacar que sobre todo en los dos últ!. 
mes años 1986 y 1987 se increment6 sensiblemente dicho Ingreso, debido prin
cipalmente a. la puesta en marcha del mecanismo de sustltuci6n de deuda públ!. 
ca por lnversl6n, tal es el caso de los swaps. 18 

·18) Infrá 2.4.3 
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CUADRO VII 

LA IED QUE INGRESI'< AL PAIS, FRENTE A LA QUE SE FUGA POR 
DIVERSOS PAGOS (1971-1987) 

(millones de dOlares) 

IED DIVISl\S 
ANUAL QUE RELACION 

SALEN 

168.0 -303. 7 1.80 
189.8 -357 .2 1.88 
287.3 -447 .3 1.55 

362.2 -499.0 i.:11 
295.0 -625.2 2.11 

299.1 -735.1 2.45 

327 .1 -613.7 1.87 

383.3 -803.6 2.09 

810.0 -973.5 1.20 

1,622.6 -1,496.1 .92 

1, 701. 1 -2,340.8 1 .37 

626.5 

683. 7 -1,568.0 2.29 

1 ,442.2 -1 ,762.0 1.22 

1 ,871.0 -1,634.0 . .87 

2;490.0 -1,465.0 .58 

3,877.2 -1,366.0 .35 

FIENTE:. Elaboraro en·¡)¡,se a lnfomoclOn de lá Direcc!On Generar de Inverslcres· Extranjeras . 
y el _Infame .1963-'1007 de la Cmls!On Naclooal de Inversiooes Extranjeras. 

."' .. -' 
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3.2 LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA BAJO EL MARCO DE LA CRISIS OEUDORA 
DE 1982. 

El. año de 1982 reveló que nuestro pa!s no contaba con los recursos nec.". 
sarlos, que le pennitieran cumplir con los compromisos contratados ante la 
comunidad financiera Internacional por los créditos que sexenios atrAs rabian 
fluido con gran facilidad. 

Es as! como el alza de las tasas de Interés Internacionales, junto con 
la inestabilidad en la cotización del petróleo, este último, recurso que en
tonces representaba nuestra principal fuente de divisas, obligan a la nación 
a declarar moratoria, lniciAndose de esta forma la profunda crisis que des-
pués de seis años no ha logrado ser superada. 

Se Inician las rrestructuraciones de la deuda y los créditos de emergen
cia a cargo del Fondo Monetario Internacional, el cual, exlgla el estableci
miento de pol!tlcas de ajuste de corte monetarista que demandan acciones re
cesivas, mismas que diflcllmente contribuirlan a la expansión del mercado i~ 
terno, pero que en cambio nos convert!a en t!teres de los designios de los -
paises industrializados, la banca, y los organismos internacionales. Por ello 
no es extraño que Miguel de la Madrid haya aplicado pollticas liberales o de 
apertura económica sumamente convenientes a los intereses transnac ionales. 

En efecto, la escasez de divisas ha provocado la formación de un nuevo 
modelo de desarrollo ahora "hacia afuera~'. donde el sector secundario expor
tador.se presenta como una de las principales instancias, de ali! que se apl.!_ 
quen poi lticas tendientes a aumentar el ingreso de divisas en el corto plazo 
y de fortalecer la formación de capital a futuro. Es as! como la pol!tica -
gubernamental deseosa de que la IED colabore en tal hazaña. no ha descansado 
en complacerla y para ello aunque mucho se presuma de no haberse modificado 
la legislación sobre la materia vigente desde 1973, .se han conferido mayores 
poderes a la Comisión sobre. Inversiones Extranjeras, la cual se ha ·encargado 
de Introducir nuevos lineamientos y reglamentaciones que confirman esa acti
tud aperturista. 
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El nuevo tratamiento que se confiere ahora a la Inversión Extranjera -

se observa en el resumen de las siguientes disposiciones: 
a) Se concederlt participación mayoritaria del capital extranjero Sl"'1Jlll 

que éste actOe en las actividades prioritarias para el desarrollo y colabore 
en el desarrollo tecnológico nacional, en la sustitución de importaciones, -
la modernización de la planta productiva, proporcione mayor calidad en bie
nes y servicios, y ademlts que incluya una alta Inversión por hombre ocupado. 

b) Se otorgan todas las facl lidades a aquellos proyectos de Inversión 
extranjera que se dediquen a la exportación, promoviendo con gran fuerza la 
formación de maquiladoras que podrltn participar con la totalidad del capital 
extranjero siempre que se dediquen a Ja actividad exportadora. 

c) Se autoriza el Incremento de la participación extranjera en empresas 
ya Instaladas, adquiriendo Ja parte nacional por diversos medios que pueden 
ser la capitalización de pasivos, compra de acciones, reinversión de benefi
cios o fondos propios. 

d) Se conceden mlts atributos al Secretario Ejecutivo de la Comisión, se 
reducen trltmltes y tiempo de del lberación, Ja participación del personal ad
ministrativo extranjero podrlt aumentar siempre que se proyecten dentro de -
las actividades prioritarias. También se da especial atención a nuevas actl 
vidades donde podrltn tomar parte, as! como la re local izac!ón de plantas prQ_ 
ductlvas y a~mlnlstrativas 19 

Sin embargo, a pesar de dicha tendencia liberallzadora de Ja economla, 
que invita y hace menos engorrosa la entrada de la lED en el pals, esto no -
ha contrlbui-do en gran medida a que ella penetre ahora en forma nías! va o en 
proporciones estlmables,.ya que debemos recordar que la IED.se gula y dama
y_or Importancia a- otra serle de elementos_ que garanticen sus Intereses de l!!_ 
cr_o. De ellos._cabe mencionar él crecimiento económlco,_mismo que por la prQ_ 
fundldad de la crisis y las pol!tlcas receslvas aplicadas no se prevee s!tu~ 
clón alentadora alguna, siendo la propia historia quien lo confirma, al exp~ 

19) Cfr. Saruel Llchte1sztejn, "Crisis de mleudilnlento y prl11eras redeflnlclcri!s respecto al -
tratanlento del capital extranlero en Arérlca Latina"., ile'I. Ea:roTIIa de lf1ér'lca Latina, -
CICE/CET _no:_ 14, 19ffi; p. 128-129 
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rimentarse en el sexenio de Miguel de Ja Madrid tasas de crecimiento cuando 
no negativas si lnsignificantes. 20 Asimismo, con la situación económica se 
hace 1 atente 1 a 1 nestabl ! !dad poi !ti ca y socia 1 que tanto temen 1 as transna
c iona les. En efecto, Ja mayor parte de las ETN en el pa!s producen para el 
mercado interno. por lo que ante etapas recesivas deben enfrentarse a probl_g_ 
mas en la reducción de sus ventas, a tabajar con creciente capacidad ociosa. 

a dificultades financieras que las devaluaciones les provocan al incrementar 
sus pasivos en moneda extranjera, y en general a la reducción de sus utilid!!_ 

des. todos ellos. inconvenientes que ponen en riesgo sus inversiones. De es 
ta forma, aunque el Estado se muestre con Ja mejor disposición y le abra las 
puertas a la IED, es dificil pensar que penetrara en forma excesiva. En ca'!!. 
ble, es probable y as! parece Indicarlo la experiencia, que la ETN trate de 
mantenerse y conservar su influencia dentro del mercado nacional o bien que 
aumente sus actividades adquiriendo pasivos de empresas a través del canje -
de deuda por capital. 

Sin embargo, se distinguen dos direcciones que la IED adopta a partir 
de Ja crisis. Por un lado, se da el caso de las ETN que realizan activlda-
des productivas de escala internacional y que han decidido aprovechar Jos e2_ 
t!mulos que el Estado confiere a aquel las empresas que se dediquen a la act.!_ 
vidad exportadora, de las que se destacan la producción de minerales y petr2_ 
qu!micas, maqulladoras e Industria automotriz. Por el otro, Ja situación ha 
obligado al Estado a retirarse de ciertas a reas que antes sólo se reservó y 
monopolizó para él, y que ahora la ETN puede aprovechar para incursionar en 
el las. 

Las estad!stlcas revelan. que efectivamente el flujo de IED aunque ha icb 
en aumento en los Oltimos a~os, no ha alcanzado cifras significativas que P!!. 
dieran contribuir en forma efectiva a re~omar el crecimiento econ6n:fco.. De 
acuerdo· a la información estad!stlca proporcionada por la CNIE, sabemos que 

en Jos años de 1983 a 1987, el flujo total de IED fue de 10,295.0 mil Iones -
de dólares, de ellos, los dos últimos años, es decir 1986 y 1987 alcanzaron 
Jos mayores montos de Inversión al registrarse 2,420.4 millones de dólares y 

20
J ~e~~~ f,'la1i~nr~ C-ó~fii;a~~~2r"i~~ii: 1~.Wi~ 'M'i;.~:.i~BJ; 

1!W (1.4). 
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3,877 .2 millones de dólares, respectivamente. Sin embargo, cabe destacar que 
la aportación positiva de ella es restringida, pues mAs de la mitad Ingreso 
por concepto de deuda por inversión o reestructuración financiera, ·mientras -

que el capital fresco o liquido que se aplicó en la creación de nuevas soci~ 
dades o establecimientos fue muy escaso. 21 

Por último, de acuerdo al anal isls antes expuesto reconocemos que el flu 
jo de IED no serA de proporciones estimables que pudieran Impactar favorabl~ 
mente la econom[a. mientras ésta, no muestre visos de mejorta y sobre todo -

resulta necesario que el Estado evite o restrinja el Ingreso de IED por me-
dio del sistema de sustitución de deuda pública por inversión. (swaps). 

. . 

. 21) Cfr •. Canlsltn Naclooal de Iriverslcres Extranjeras, InfoTlTE! 1003-t9s7, p. 66 y 61 
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3. 3 APERTURA ECONOMICA 

. 3.3.1 EL INGRESO DE MEX!CO AL ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS 
Y COMERCIO. (GATT) 

A pesar del revuelo que se suscitó tras Ja decisión del Gobierno de 
Miguel de Ja Madrid por el ingreso de México al Acuerdo General sobre Aranc~ 

les Aduaneros y Comercio (por su siglas en inglés GATT), el pa!s se Integró 
a éste, como el 92°. miembro de dicho organismo, una vez firmado el Protoco
lo de Adhesión, a fines de julio de 19B6. 

Estudiando los antecedentes de este organismo. nos encontramos que nace 
por Ja idea y Ja preocupación del secretarlo de estado norteamericano Cordel! 

Hull por crear a través de alguna Institución, un mayor entendimiento y ~ 
ración.entre las naciones. para efectuar relaciones comerciales donde el li
bre flujo de los bienes fuera la caracter!stlca fundamental. Con ello pens! 

ba que habrla un mayor entendimiento y progreso económico que har!a perdurar 

la paz mundial. Bajo esa Iniciativa y con el apoyo de la Organización de las 
Naciones Unidas, se inician en Londres, en 1946. las negociaciones para la -
formación de la Organización Internacional de Comercio (OIC), donde los pri!!. 

clpales promotores de ella, fueron Estados Unidos e Inglaterra. El entusia~ 

mo continuó y en 1947 se llevan a cabo reuniones en Nueva York y Ginebra, -
slend.o en este último pals. donde se diera Ja primera negociación arancelaria 
de la cual surgl ria el GATT. 

Más tarde en 1948, en Ja Habana, Cuba, sitio donde la Ol.C debió ser fo!: 
malmente ratificada, ro verla culmlnaqa aquella tentativa Inicial, ya que· --
Estados Unidos se niega a finnar la "Carta de la Habana", sin embargo, en su 

lugar quedarla el GATT, acuerdo que surgla del Intento de formación de la 
.üIC en Ginebra, tomando a su cargo las funciones de lo que hubiera podido h! 

ber. sido ella.22 

De esta forma nacfa e-1 GATT y se estructuraba 11 como un mecanismo- para -

el Intercambio de concesiones arancelarias y como. un código de normas .contra. 

la discriminación y las prActlcas .comerciales desleales. 23" 

22) ·Cfr. Gustavo Vega c.lrilvas, ·~tea .ante e!Q\TI: Criterios para evaluar las vE<ltajas Y~ 
V01tajas del Ingreso, antes de Ja conclusión en·.Glnebra''., M>xico en el G\TI, et. al. Col. 
de la Frnitera·Norte, Tijuana, Baja Galifomla, 19ffi, p.19 y 20. 

23)': lbiderii .. p. 22 
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.El principio de multllateralldad y la no discriminación, son base de d.!_ 
cho organismo, de ésta Oltlma, surge la cláusula de la Nación más Favorecida, 

la cual consiste en "que exige a cada parte contratante la conceslOn lnmedi~ 
ta e Incondicional a las demás partes, de toda ventaja o privilegio concedl

.do a un tercer pa!s sobre derechos de aduana, gravámenes, reglas y formal Id";" 
des relativas a las Importaciones y exportaclones."24 

Por otra parte, es importante destacar que dicho organismo lleva a cabo 
las Negociaciones Comerciales Multilaterales, con el fin de llegar a aa.enbs 

en la reducción de aranceles u otras barreras comerciales, éstas han ! legado 
a ser llamadas rondas, mismas que hasta la fecha suman ocho. 25 

La acción del Estado por Integrarse al GATT, obedece al nuevo proceso -
de Industrial lzaclOn que adopta la nac!On a ralz de la crisis de 1982. Este 
cambio que con la nueva administración se propon la y daba, ponla en marcha 
una estrategia donde la promoción de exportaciones manufactureras se coloca
ba como la punta de lanza que permitirla a la economla salir avante, eliminar 
su condlclOn de monoexportador y ademas concederle un respiro, ante el esb"a!1_ 

gulamlento financiero del que es presa. De esta forma el Estado pone en mar:_ 
cha un modelo de desarrollo económico "hacia afuera", para el cual se le pi"!!_ 
teaba la necesidad de contar con el acceso a los mercados Internacionales de 
sus mercanc!as, mismo que sin el Ingreso al GATT serla practlcamente Imposi
ble. 

Haciendo un poco de historia, nos encontramos .con una serle de elEJIBltDs 
que nos explican la razón del poco interés que el Estado mani feslara desde 
la creación del GATT por su Ingreso a éste. México Inmerso en un modelo de 
desarrollo "hacia adentro" y un proceso de sustitución de Importaciones, de
mandaba un mayor proteccionismo hacia su planta productiva. Por otra parte, 
mientras se le concedió al comercio mexicano el trato de la nación más favo~ 
reclda, no tuvo problemas con su comercio exterior, llegándose a estimar que 

24) IdEm. , p. 22. 

25) La prlnera de eStas rmlas tuvo llJ;lar m Ginebra, SUl~a. m 1947; la sé;J,rda eo Jlmicy -'
(Francia) en 1949; .la ter:era en TOrqiay (Reino 1.kllcb¡, en 1951; la ruarta en Girebi::!!.t. SUlza 

,. en 1960-19&1 (lm:la Dlllcn); la sexta en Glrebra, SUlza (R:nla l<m'Edy), en 1964-1,.,1; la 
· ~ima. en_Tddo 1973-1979 (R:nla Tcklo); la octava m Plltta del Este, Urug.say, desde 190i, 
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el 95% de sus exportaciones se realizaban con paises miembros del organismo. 

Todo ello, hizo alejar de la mente del Estado la posible Inclusión de -

México al GATT. Sin embargo, con el tiempo se frian desarrollando una serie 
de sucesos tentándolo a meditar sobre su postura frente al mismo. En efecto, 
a partir de la Ronda Tokio en 1973-1979 se experimentaban nuevas pautas en el 
comercio Internacional. pues desde entonces los paises miembros y en partlc!!_ 
lar los desarrollados haclan más dificil la práctica del comercio internacl~ 
na!, al ampl lar su concepción sobre las barreras comerciales, pues recorttlan 
que éstas, ya no sólo se remltlan a las tarifas arancelarias, sino a otras -
que sin ser de este tipo, como las restricciones cuantitativas, los subsidios 
a la exportación, barreras técnicas y sanitarias, etc., haclan que la actlv.!_ 
dad comercial fuera desleal. 

Del mismo modo en dicha Ronda, las naciones desarrolladas expresaban su 
decisión por no conceder el tratamiento de no dlscrlml.naclón a aquellos paises 
en desarrollo que hablan experimentado niveles de crecimiento económico ~ 
tantes que rebasaban la media, pues dichas naciones afirmaban, deblan ser <X!!_ 

sideradas como de reciente Industrial lzaclón, denominándoseles en inglés N!C's 
(NewJy Industrial lzed Countrles). 

Por el lo, no es raro encontrar Ja propuesta y el Protocolo de Adhesión· 
al GATT que el Presidente José López Portillo llevara a cabo en 1979. Sin e!'! 
bar90, y a pesar de la negativa de entonces, las presiones sobre el comercio 
exterior mexicano se acumulaban y la crisis de 1982 junto con el nuevo rrodelo 
de desarrollo acentuaban aún más éstas. En efecto, la producción de bienes · 
manufacturados para la exportación se encontraba con la necesidad de contar 
con un acceso seguro a los mercados, situación que volvla Indispensable !~ 
sar al GATT •. pues debemos tomar en cuenta que en su mayorla el comercio de -
manufacturas es manejado bajo lo.s principios y normas del GATT. 

De esta forma, el 25 de noviembre de 1985, el presidente Miguel de la -
Madrid, iniciarla las negociaciones para Ingresar al organismo, retomando el 
P,rotocolo de Adhesión, que su antecesor José López Portl ! lo efectuara en 1979. 

(!lerda lJrtJ¡µly). Cfr. Luis Malplca de Laredrld, lQ..é es el CAm, Elllt. G"ljalbo, ~leo 
4a. edlcH'.n., 1!8i, p. 17 
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As! con algo mas de un año de negociaciones se formal Iza el ingreso á= Mlxlro, 

pasando a convertirse en un miembro mas del GATT, el 17 de julio de 1986. De 
esta foma, el Gobierno mexicano con el fin de cumplir con las obligaciones 
que requiere para formar parte de dicho organismo, emprendió una serie de -
acciones para racionalizar el proteccionismo y lograr asl la apertura comer
cial. 

La racionalización del proteccionismo consistió en la desgravación ara.!'. 
celaría, misma que fue previamente negociada con el GATT. Esta se desarrollo 
bajo un programa que comprendió un periodo de tres años a partir de 1986, ~ 
de en lapsos de diez meses se fueron sustituyendo los permisos de Importación 
por aranceles y reduciendo niveles arancelarios. Asimismo, las autoridades 
mexicanas se comprometieron a reducir 374 fracciones arancelarias que CO'!lJf'e!l 
dlan el 16'1. del valor de las Importaciones. a no fijar aranceles superiores 
al 40'1. y a eliminar los precios oficiales al término de 1987. 

Después de dos años de haber Ingresado al GATT, nos encontramos con que 
del total de las B,465 fracciones arancelarias existentes, 96'1. ya estan lib~ 
radas, mientras que de las 293 fracciones que exigen permiso orevio de lmpo!. 
taclón, 281 estan controladas y 12 sujetas a cuota.26 

Es por ello, que ahora, las ETll y las empresas nacionales ya no se encoD_ 
traran con un mercado caut \va promovido por el Estado, en cambio, se deberan 
preparar para enfrentar la .competencia internacional. En ella por supuesto 
las ETN podrAn librar con mayor facilidad la batalla. ante las ventajas yp~ 
piedades que poseen. 

2.6) Cfr. t.eln Opalin, "~rtura Corerclal", Excelslor, ~leo, 2S oo junio de 19'6, p. 1-41' 
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3.3.2 LA MAQUILIZACION DE LA INDUSTRIA NACIONAL. 

La proliferación de la Industria maqulladora de exportaclOn es un hecto 
evidente que acompaña al Interés del Estado porque México se Integre a la -
econom!a mundial y dé respuesta, o permita aminorar los problemas que la cr.!_ 
sis ha acentuado~ como la escasez de divisas y el desempleo. 

Se considera que la intensificaciOn de la competencia que acompaña al 
imperialismo ha obl lgado al capitalismo a encontrar nuevas formas de produc
clOn a escalas mayores, integrando la parcializaciOn de las tareas y sobre -
todo buscando la reducclOn de costos a través de factores productivos baratDs. 
Estos elementos, aunque breves, nos permiten ubicar en cierta forma el orig:n 
de la llamada "relocalizaciOn industrial", como es el caso de las rnaqullado
ras, que Implican el traslado de una o varias actividades especificas a otro 
pals o reglOn, donde por sus caracter!sticas permita a la empresa aprovechar 
uno o rn~s factores productivos, traduciéndose en sustanciales ahorros para -
la empresa. 

El factor que despierta mayor interés al capitalista de la maquila es 
el pago del trabajo, por ello buscan naciones con niveles de salarios bajos. 
hacia dónde trasladar las etapas o fases de la producción que requieren el -
.uso. Intensivo de la mano de obra, mientras las actividades de mayor tecnifi
caclOn ser~n reservadas .para el pals de origen. 

En la actividad maqulladora de exportación participan inversionistas -
nacionales y extranjeros, pero son estos Oltimos los 'principales protagoms
tas por medio de las empresas tran~nacionales que ubican o contratan los ser: 
vicios de maquila también conocidos como subcontrataci6n. 

Se estima que a mediados ·de la década de los sesenta, las maquiladoras 
cobran auge impulsadas principalmente por .Estados Unidos, el cual, vela ame
nazado su mercado por los productos japoneses y europeos que le obl lgan a -
buscar la forma de reducir.costos ·Y mantener sus productos competitivos. Co!!_ 
juntamente a ello se encontraban una serle· de elementos como, el que lÓs -. 
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paises menos desarrollados contaban con una Importante reserva de mano de -
obra, barata, sumisa y con mayor disposición a trabajar jornadas mas largas. 
Adem~s. el progreso y la parcial lzaclón de las tareas productivas restringla 
menos la localización de las plantas, sin importar tanto las distancias ni -
el nivel de calificación de la fuerza de trabajo.27 

La localización de las maqulladoras de exportación, tienden a concen
trarse en zonas llamadas francas o de l lbre comercio que han sido promovidas 
por los Estados de las naciones Interesadas en atraer lEO con el fin de que 
contribuyan a sus planes regionales o sirvan como polos de desarollo indus-
trlal. Los pal ses mAs Importantes que cuentan dentro de sus economias con -
este tipo de actividades son Hong Kong, Corea del Sur, Malasia, Singapur y ~ 

México. (véase cuadro VIII) 

Estas zonas se caracterizan por poseer una serie de incentivos ya sean 
fiscales, lnfraestructurales, de mano de obra en abundanc la, etc., que hacen 
atractiva la apertura de plantas maqu!ladoras. Naciones de todo el mundo -
procuran proporcionar los mejores alicientes con el fin de ser elegidos. Sin 
embargo cabe destacar que la distancia existente entre dichas zonas y el me!_ 
cado, as! como el tamaño o volumen de lo maquilado son tomac!as en cuenta coro 
criterio en la selección de la ubicación de la maquiladora, pues los gastos 
de transporte también influyen. Por ésta razón encontramos maquiladoras de 
microcircuitos en paises as!Atlcos donde a pesar de su lejan!a el volumen -
transportado compensa el gasto. 

De esta forma se podria resurn;r que la lEO encuentra en la industria -
m.aqulladora los elementos necesarios para reducir sus costos de producción -
que le permitan otorgar niveles de precios lo suflcientemente·bajos para CO!!. 

tiriuar en el mercado y por supuesto obtener jugosas ganancias. La clave fu!}_ 
d.am.en.tal de dicho ahorro se debe al. pago en extremo misero que recibe. por s~ 
!arios la mano de obra en paises como el nuestro; Si observamos y compar"1'0S 

27) Alejandro ~y. "División lntemaCicml del Trabajo y autaratizaci(n de la ProiJcclá\; 
el futuro de las f>llq.Jilacl'.Jras". Investlgac!On Ea:ránlca trrn. 164, Fac:. Earonla, ltW>I, abru-

. junio 1!m, w. Zf1, 239 . 
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CUADRO VI 11 

PRINCIPALES ZONAS FRANCAS DEL MUNDO ( 1976) 

PAIS ZONA FRANCA ARO DE INICIO 

Hong Kong Hong Kong 1965 
1 

Kwung Tong 
Tsuen Wang/Kwui Chung 
5am Ka Tsven 
San Po Kong 
Cheung Sah Wan 
Chai Wang 
Wong Chuk Hang 

Corea del Sur Masan ¡972 
Iri 1g74 
Gumi 1973 
G!Jrudong 
Bupyong 
Juan 

Malasia Prai 1973 
Pra ! Wharves 1972 
Bayan Lepas 
Sunge! Way 
Ulu Klang 1974 
Telok Pang lima 
Batu Berendam 1g72 
Tanjong Kl ing 1972 

Singapur Singapore 1g57 2 

Buk! t Timeh 
Jurong Town 
St. Michael's 
T!ong Bahru 
Redhi l 
Ayer Raj ah 
Bedok 
lndus Road 
Woodlands 

México Zona Franteri za 1966 3 

·. Tijuana . 
Mex!cal! 

~~:ª3~~rez 1 
Cd. Acuña 
Piedras Negras 
Nuevo Laredo 

~:l~~~;os 1 

ltJtas: 1) l~strializaciál para la expirtaciál 00500 prirdpios oo los años !>Js., prod.Jcclál para el -
rrercacb 111.rr:lial por 0lllre5aS extranjeras 00500 ni>diacbs de los años 70s. 

2) ProdJcclál para el irercacb rn.rdial por Blllresas extranjeras desde 1967. 
3) Inicio oo la pnxl.x:ccl!:o para el mercacb nin:lial por mpresas extranjeras. 

f\flfTE: Alejardro fulgaray, op. cit. pp; 245-247. 
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los salarlos recibidos en naciones desarrolladas y subdesarrolladas, se apr! 
cia claramente la enorme diferencia existente entre ellos. Tan s6lo en 1980, 
encontramos que Alemania pagaba en salario mlnlmo por hora 7.27 d61ares. se
guido por Estados Unidos can 6.50 dólares, estando estos paises entre los p~ 
seed.ores de los mejores salarlos del orbe, mientras tanto y en contraste en 
ese mismo año Argentina y Haltl se destacaban entre las naciones peor remun~ 
radas, pues sus salarios eran de s61o 33 centávos de d6lar por hora, mientras 
que México a pesar de pagar casi tres veces m~s que estas últimas, no dejaba 
de colocarse entre las naciones con la mano de obra m~s pauperrima al conce
der sólo 96 centavos de dólar. {véase cuadro IX) 

En reciente nota perlod!stica. donde se expon!a un resumen del estudio 
elaborado por la Unión de Bancos Suizos acerca de los niveles salariales en 
las principales 52 ciudades de todo el mundo, aparece México dentro de los -
cinco paises que reciben los salarios.por hora mas bajos del mundo como sen 
El Catre, Lagos (Nigeria). Manila, Bombay y México. En el se informa que en 
el ano de 1988 México pagaba 3 •. 11 dólares al dla, lo que equivale a 3B cen
tavos de dólar por hora, mientras que en 1982, cuando aOn no se volvlan los 
ojos ni se abr!an las puertas de par en par al mercado externo. el salario -
m!nimo diario vigente era del orden de los 9 .. 20 dólares diarios, o sea 1.15 

dólares por hora. 28 

Esto nos ilustra y permite comprender porqué las naciones desarrolla
das destinan sus inversiones e. Instalan o contratan plantas maqu!ladoras a
provechando la enorme diferencia salarial existente entre nuestra naci6n y -

la ,suya .• ademhs de otra serle de ventajas que los llevan a decidir entre -
otros paises. 

El origen de l.a Industria. maquiladora de exportación en México se re-
. monta al afto de 1966, cuando el gobierno mexicano en ·colaboracl6n con el nor. 

teamerlcano pone en marcha el "Programa de. Industrialización de la Frontera", 
con el. fin de aminorar el desempleo existente· en la zona norte, que resulta
ba del flujo migratorio motivado ·por lo.s bracer.os que en busca de mayores o
portunidades. s.e d!riglan a Estados Unidos para ocuparse .en trabajos del ca!!'. 
po que. el vecino pa1s alentaba por medio. del "programa de trabajadores agr!-

-al) Mrlln LajCllS, "Salarios MiSérrim:Js ¿Es eficiente el Hadire?'.' Excelsior, 14 oct• 1900, p;BI\ 
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CUADRO IX 

SALIARIO POR HORAS EN PAISES CUYAS EMPRESAS REALIZAN 
ACTI V IOADES DE MAQU 1 LA A N 1 VEL INTERNACIONAL Y EN . 

PAISES RECEPTORES DE LAS MISMAS, 1970-1980. 

P A 1 S 

Estados Unidos 

Alemania 

Japón 

Franc!a3 

México4 

Taiw&n 

Singapur 

Hong Kong 

8ras! 1 

Korea del Sur 

El Salvador5 

Hait! 

Argentina 

Repúbl lea Dominicana 

Notas: * D<ltos ele 1976. 
** D<ltos ele 1978. 

1 9 7 o 1 9 7 5 

3.35 1 4.54 

3.362 4.79 

0.993 2.29 

1. 74 4 .57 

0.47 0.69 

- 0.33 

- 0.67 

- 0.60 

0.39 1 1.13 

- 0.45 

- 0.51* 

- 0.18* 

0.44 o. 74 

0.36 1 o.4o5* 

198 o 

6.50 
7 .27 2 

3.83 

5.22** 

0.96 

0.66 

1.02 

0.92 

4.50 

0.956 

0.51** 

0.336 

0.33*** 
o.5o5** 

*** Dato oo 1977. Este dato, sin rntarg:i, es lrdlcativo ele un ¡ruy probable ma}".Jr desi:enso, 
dadl lo ln1:a1so oo la escala inflacionaria q>a vive el pa!s. En 1!:8l, el nivel ele infla 
cU:n. era ool 90% respecto al aro anterior. \.llart:ro Eccroretrlc Fcrecastir>;J As=iatesr. 

. SR! !ntemational. World Ea:ronlc Revitw, julio ele 1979. 

FIEITES:· 1. Arrojo y Santacruz 1989. 
2. · Der Spiegel 1982 n.p. 
3. Oibat, 1982 
4. CAlculos basacbs en el salario m!nlnn ¡:roredlo ele Baja Ga!ifomia, ccrnertida al tip:> 

oo carillo vigente. · 
5. Instituto f'ex. ele Invest. lec. 1979 
6. Bara1l!X 1001 ' 

Clta<b ¡nr: Alejardro f\rgaray q¡. cit. p. 236 
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colas migrantes 11
, sier.do éste suspendido en 1964 por el gotierno norteameri

cano. Es ast como los braceros en tr&nsito y los que no lograban cruzar ln 
frontera, tend!an a establecerseall!, aumentando rapldamente la población y -
por tanto Ías presiones sc.ciales que ello significaba y que derr.andaba la pro.')_ 
ta acción de las autoridades. De esta fonna es puesto er. marcha el "Progra
ma de lndustriallzación de ta Frontera" -1966-, con el fin de crear en la -
zona, un pivote o polo de desarrollo industrial que diera empleo y contribu
yera ª·la descentra! ización de la actividad económica. Para ello fUe, y es, 
necesario ofrecer una serie de alicientes. como infraestructura. incentivos 
fiscales. subsidios. etc., y por supuesto un "para1so de mano de obra barata11 

para que los inversionistas norteamericanos ubiquen en dicha zona sus acth'.!. 
dades de ensamblaje.29 

As! surgia en México, la actividad maquiladora de exportación, la cual 
desperto gran interés sobre todo a partir de la crisis de 1982, tiempo desde 
el cual se observa una intensificación de las labores del Estado por atraer 
inversión que se ubicara en e 11 a. De 1 as acciones rea 1 izadas. destaca el -

"Decreto para el Fomento y Operación de la industria Maquiladora de Exporta
ción" {publicado en el Diario Oficial el 15 de agosto de 1983), documento -· 
que reú:ne los instrumentos. condiciones y objetivos planteados para la promE_ 
ci6n maqui ladera. 

En sint.esls, el documento esU formado por 36 articulas y 2 transito- -
rios distribui.dos en ·cuatro capitulas. En el primer capitulo se definen los 
objetivos que como ya se ha menciónado ron ant.erioridad se refieren basicamei!_ 

te a la aportación de dicha actividad en la generación de divisas y empleos. 
En el mismo, se definen entre otros conceptos el de Operación de·Maquila como 
11el proceso industrial o de servicio des.tinado a la transfonnacíón, elabora
ción o reparación de mercanc1as de procedencía extranjera, i~ortadas tempo
ralmente" . 30 

Por su parte en el segundo capitulo se encuentran contenid9s los requi-

29) Cfr. Víctor M. 6'mal .sat¡agíi, El inpact!;> de las!f!{ff'51-\Jltinacirnales: en el SIJ?lro y -
los llJ¡resos en el = O? ~leo, q>. cit. p. 1 -. . 

31) Se"glo Ri\/as F., la lrdJstria MaQJill<b"a El'I M'!xico'', tmercio Exterior, Vol. 35, lb •. U, -
M'!xioo, rov. oo 1!ffi, p. 1072 
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sitos para la autorización del establecimiento o la operación de maquilado
ras de los cuales. destacan por su importancia la exigencia de que sea expor 
tado todo lo producido y que la ubicación de dichas plantas se encuentre en 
las zonas ya previamente identificadas y establecidas, como la frontera nor
te. Del mismo modo, el capitulo tercero indica los tramites aduanales a se
guir para la importación y exportación que demandan este tipo particular de 
industrias. Por Oltimo, el capitulo cuarto habla sobre la formación y las -
funciones que le ocupan a la Comisión lntersecretarial para el Fomento de la 
Industria Maquiladora. 31 

El documento brevemente expuesto es indispensable para la autorización 
del capital extranjero en este sector, ya que as! lo determina la ~ropia Co
misión Nacional de Inversiones Extranjeras en su Resolución General, sección 
quinta dónde adem&s de· autorizar la participación del capital extranjero -
hasta con el 1D03 en la industria maquiladora de exportación, expone que para 
su deliberación se deber&n tomar en cuenta las disposiciones que manda dicho 
decreto. 

Distinguimos entonces una serie de caracterlsticas fundamentales para 
este tipo de maquiladoras en México, tales como que el total de lo produc,ido 
deber~· destinarse al mercado externo con la excepcióri de que en ocasiones se 
autorizara la colocación del 203 de su producción en el mercado Interno sie!!! 
pre y cuando la falta o escasez pudiera requerirlo. 

También se determina que la ubicación de ellas se sitüe en las llamams 
zonas libres y franjas fronterizas, lo que las hace acreedoras de los benefl, 
c!os, concesiones e incentivos que el .Estado otorga. De acuerdo a la estruc 
tura que marcan las autoridades gubernamentales, la zona libre se ·1ocaliza -
en Baja California y el noroeste de Sonora y las franjas fronterizas estan -
conformadas· por los territorios que colindan. con la frontera internacional - . 
bajo una linea Imaginaria de 20 kilómetros. 32 Cabe destacar que Ja legisla-· 

31) Cfr, lbidern, p. 1072 y.1073 
32) Cfr. Bémarcb amález Aréchiga, "Zml Lllre, frarrjas fronterizas y el GATT: hacia una nue
. va divisim regional del trabajo", l'éxico en el GAlT, l'éxlco, Colegio de ·la ·Frmtera llJrte, 

19ffi, p.75 . 
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ción mexicana prohibe a extranjeros adquirir propiedades en zonas especificas 
(fronterizas o l ltorales), por lo que el Estado para no violar tal disposi
ción, concede a empresas maqulladoras se establezcan en la franja fronteriza 
a través de un contrato de fideicomiso con alguna instltucl6n financiera me
xicana por una duración de 30 años. 33 En ésta zona, segOn se expl leo, se d~ 
sarrolla-e Impulsa para a traer a la lED y establezcan alll sus maquiladoras, 
misma que ha obtenido un gran éxito, pues se comprueba el crecimiento explo
sivo de ésta· actividad en la zona. Tan sólo observando el número de plantas 
que han sido abiertas en estos últimos años sobre todo a partir de 1g84, nos 
encontramos que de flll empresas maqulladoras existentes en 1983. tres años -
después34 se estimaban en 987 establecimientos, o sea en ese corto lapso se 
hablan. abierto 387 nuevas maqulladoras, lo que en promedio significa la ape!_ 
tura de 32 plantas por mes. 

De este total de 987 empresas maquiladoras para la exportación, 843, -
es decir, el 85.43 de ellas se ubican en la zona fronteriza, mientras que las 
restantes 144 ( 14.53) en la zona interior. 35 

Las tres ciudades fronterizas mAs sal !citadas para esta actividad son: 
Tijuana, B.C., que cuenta con 267 maquiladoras y que en términos relativos -
representa el 31.63 del total de la zona, le sigue Ciudad JuArez. Chih., con 
184·[21.8'1.) y Mexicall,B.C., con 98 (11.63). [véase cuadro X) 

Sabemos que uno de los mayores atractivos de la industria maqulladora 
de exportación, es el número de empleos que genera. As! tenemos, que de.
acuerdo a las estadlsticas registradas para el año de 1986, el número total 
del personal ocupado ascendlo a 2.68,388 de los cuales en la frontera se ubi
can la niayor parte, al registrar 227,563 que en térmiros relativos significa 

33) ldem. . 
34) 1:2 aruard'.l a la lnformacim prqxircionada fXl!' la SPP el rürero de maQJilacbras herA el si

guimte: en el aro de 1975 existian 454 maquila<bras; 1976 [448); 1977 [443); 1978 (457); -
1979 (540); 1900 [620); 1001 (005); 1~ (Sffi) y .1983 (6CXI). Seg(J1 S?l;¡io Rivas F., qi. cit. 
~~ . . 

35} H11sta junio da 1!:67 se calcula el núlero da macµilacbras en 1,ai1 plantas ocupan<b·2811,G!1 
Sllllea:bs. Exaren de la Situaclm Ecrmnica de l'éxico, vol.LXlll. nrm. 744, BANlt'EX, rxw •. de 
1~. p. 4 . . 



CUADRO X 

COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACION A DICIEMBRE 1996, 
POR MUNICIPIOS FRONTERIZOS 

-~ 
CONCEPTO ttlall IE Fe5JW. .SAi.MIO y EJNASES y EM'N). VALCR ENVAIXS Y EM'H). •'!E. LAS . 
LOCALIZACION IM'ISAS Cll.PIOO PISTN:IQES* Nli:ICJWS* tGHN:iY' IWCRT!mS EJGU!TICllMS 

TOTAL NACIONAL 987 268,388 359,971.9 31,171.1 792,017 .9 2'653,200.0 3 1445,217.9 

ENSENADA, 8.C. 10 638 508.3 72.5 2, 100.1 2,390.3 4,391.4 

. MEXICALI, B.C. 96 13,879 18,970.4 2,628.2 50,705.9 187,770.0 238,475.9 

TECATE; a.c. 37 3-,088 2,685.2 95.4 5,508, 7 1'7,850.3 23,35~.o 
TIJUANA, ÍÚ. 267 31, 793 46,727 .o 2,041.5 106' 507 .5 364,848.1 491,355.6 

CD. ACU~A. COAH. 29 9, 118 9,431 .6 34.3 18,252.5 64,i78.5 82,413.0 

PIEmAS tE!iiAs, cxw-1. 22 5,094 5,469.6 119.9 8,944.2 21,554.8 30 ,499.0 

"' 
CD; JUAREZ, CHIH. 184 91,622 127,962.7 8, 163.6 282, 113.9 704,333. 7 986,447 ;6 

!:2 AGUA PRIETA, SON. 28 6,475 7,991.4 76.6 14,349.1 52.092.0 66,441.1 

NOGALES, SON. 54 16,207 24,306.7 159.5 44,482.6 236, 119.8 29Ó ,602.4 

5Hj WIS RJO CWJWXJ, 5 2,047 1,901.0 365.1 2,908.6 7 ,500.0 10,408.6 
SON. 
CD. REINOSA, TAMS. 31 17 ,006 23,892.5 1,993.1 41 ,614.5 283,740.8 325;355.3 . 

MATAMOROS, TAMS. 52 25.301 38,817.6 4 ,909.1 84,070.2 _4Ó4,468.0 488,538.2 

llEVO LAAEOO, T AMPS. 27 5,295 5,852.9 243.9 10,824.7 36,275.0 '47,099.7 

TOTAL FRONTERA. 843 227 ,563 314,560.9 20,902.6 672,283.5 2'403, 121.3 3' 075, 4.04; 9 

TOTAL INTERIOR 144 40,925 45,411.0 10,268.5 119;734.4 250,078". 7 369 ,813.1 

* MI llenes .de pesos . . 
FUENTE: "PIHW+I\ rE LA-INVERSICJl EXTRNiElA EN JoEXIC011

; S!:!XFI, Olreccloo Gereral de Olfusloo y Estudios sobre Inversloo Extrail,Jera jul!o-a<psto,. 
1987, p. 24. . . 
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el 84.7%, en tanto que en el interior de la república sO!o se concentran -
40,825 empleos Jo que significa el 15.2%. 

Las ciudades donde se generaron mtis fuentes de empleo, son en primer -

lugar Ciudad Juarez, Chihuahua que con 184 maqulladoras ocupo a 91,622 (40.27X) 
personas, lo que representa en promedio 498 empleados por planta. El segundo 
puesto corresponde a Tijuana, Baja California que al contar con 267 maquila
doras, empleo 31,793 (13.9%) o sea 119 por empresa. Por su parte Mexlcal!,-
8. c. la tercera en importancia con 98 empresas colocó 13,879 (G.0%) empleos, 
para un total de 141 trabajadores por maqulladora. (véase cuadro X) 

Cabe destacar que el personal ocupado en ésta actividad se caracteriza 
por su bajo nivel de calificac!On, pues el tipo de trabajo realizado es par
cializado y repetitivo por lo que la preparaciOn para desempeñarlo es mlnlma. 
Es común encontrar que el personal laborando en estas empresas, en su mayo
ria es femenino debido a la habilidad manual que poseen las mujeres para e-
fectuar trabajos delicados de preclslOn, ademas de caracterizarse por su do
cilidad en cuestiones sindicales. 

Las ramas industriales donde se observa una mayor concentración de ma
quiladoras de exportación son: la de materiales y accesorios eléctricos y -
electrOnicos donde se ubicaron hasta el año de 1986, 229 empresa mismas que 
absorbieron el mayor número de empleos al arrojar 67 ,426 y segunda en la ge
neraciOn de divisas, pues exportaron un valor de 852,903.3 millones de pesos. 
Por su parte, la rama de prendas de vestir y otros productos textiles con -
146 _empresas, ocupo un· personal total de:26,942 empleados y el valor export!!_ 
do ascendiO a. 216,659.6 millones de pesos. Del mismo modo, lo Industria de
dicada a la producción de equipo y accesorios automotrices que cuenta con 92 
empresas y emplea 53; 784 obreros es la. rama que mas divisas proporciona al -
pals, ya que su valor exportado para i986 alcanzó los 992,885.2 millones de 
pesos. (véase cuadro XI) 

Los salarios percibidos son uno de los elementos mas cuestionados srore 
el_ beneficio de ésta actividad, pues ellos ascendieron en el año de .1986 a -
359,971·.9 millones de pesos, ·pero sin embargo, según afirman Sergio Rlvas y 



CUADRO X l 

CoMPORTAMIENTO OE LA INDUSTRIA MAQUILAOORA OE EXPORTACIONES A DICIEMBRE 1986, 
POR RAMA DE ACTIVIDAD 

COHCEPT.Q l'l.KHl IE ~ SN.AAIOS y eNA!ES y llf'AQ. Vli.ffi 
AW. !E IC1lVJIWI 9mSAS a:lJWXl FISTl'Cl<IE* IW:ICWU:S PCiB?ND 

TOTAL NACIONAL 967 266,388 359,971.9 :l1.171.1 729,017 .8 2'653,200.0 3•445;211;a 

ALIMENTICIA 15 3, 163 2,971.9 2.384.2 6,737.3 20,091.5 26,828.8 
!'!SOIS OE \IES!JR Y OJro5 146" 
PIUU:lOS lEXTll.Es 

26,942 27,617.3 557.6 51,433.5 165 ,226.1 216,659.6 

CUERO V CALZADO 38 4,860 6, 151.8 879.4 10,305.9 30,583.6 40,009,5· 

r-tm.ES, PMIES Y OTroS 
5l,306.3 FfUl.CTOS IE l+'OOlA Y IETPI.. 111 11. 933 13,702.6 4,242.9 34,439.2 91,745.5 

P!Oú:Tos, WIMICOS y FAA-
MACEUTICOS. 346 468.9 873.8 2,842.6 696.7 3,539.3 

~ 
a¡¡¡ro v l'íX:ESCJlIOS Alffll.. 

73,065.3 MOTRICES 92 53.784 5,831.5 186,856.9 806.028.3 992,885.2 

MIQJ!~, fEMl+llENTA V 
· 15,755.3 EllJiro EXCEl'1U aa:nuro 28 3,443 5,930.2 . 306.9 28,850.Q 44,605.3 

MIQJWIUA Y N>AA'.TOS ElEc-
nucos v ae::nuucos 87 50,448 78, 149.4 3,839.4 . 161,384.9 602,044.6 763,429.5 

lfllERLllLES V ta:ESCJUOS 
El.fCllUCOS V EJ.ECTIDllOOS 229 67,426. 98,507 .5 3,606. 3 195,271.5 657,631.8 852,903.3 

MTICWlS OEro!TIVOS Y 
JUGUETES 29 6,949 10.258.6 336.6 25;368.0 56,513.3 01,881.3 

Oll!AS IJOJS1RIAS IWU'ICIU-
RE RAS 156 21. 162 25,511.7 7.724.7 71,.430.6 206,482'.6. 277, 912.6 

SERIÍJCIOS 50 17,932 18,509.6 586.a 30, 191.4 21,743.8 51,935.2 

TOTAL FRONTERA 843 227 ,563 314,560.8 20,538.8 672,283.5 2'403,485.1 3'075,768.6 

TOTAL· INTERIOR 144 40,825 45,411.1 10:632.2 119, 734.3 249:714.8 .~69;449.1 

* Mil 1 ones de pesos 

FISITE: lbldSn QJadro 1lI p. 23. 
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Vlct~r M. Berna! cerca o mas del 50.0% de ellos es gastado en los comercios 
del vecino pa!s por concepto de alimentos, vestido, etc., lo que viene a "'IX!:_ 

cutir en bien del mercado. fronterizo norteamericano, mas cabe destacar que el 
salario mlnimo semanal percibido en 1977, era de $937.30 pesos, mismo que d!_ 

~lci lmente alcanzaba a cubrir las nec~sidades esenciales, tales como. trans
porte, aseo, vivienda. alimentos y vestido, los cuales, requertan de una ca!!._ 
tidad de $1, 100.00 pesos, de ésta forma resulta dif!ci 1 creer que Jos empie2. 

dos de dichas maqui !adoras puedan recurrir a los comercios fronterizos. 36 

Por otro lado, tenemos que la generación de divisas es uno de los atri
butos importantes que el Estado encuentra a la actividad maqulladora. Hasta 

el año de 1970, el Banco de México comienza a registrar en la balanza de pa
gos el Ingreso de divisas por éste concepto bajo el rubro de Servicios por 

Transformación, el cual en los Gltimos años por el impulso y prómoción que -

ha sufrido dicha actividad se comienza a perfilar como la tercera fuente de 
divisas para la econom!a,después del petróleo y el turismo. De acuerdo a las 

2stadtsticas proporcionadas por el Banco de México en sus infonnes anuales, 
y registradas en la balanza de pagos en el rubro de Servicios por Transform2. 
ción, han ingresado al pals en el año de 1981 un total de 976.3 millones de 

dólares; en 1982 (831.8); 1983 (829.5); 1984 (1,155.3); 1985 (1,281.5); 1986 

(1,285.1); y 1987 (1,572.5). De esta forma en los Gltimos siete años se ha 

registrado un ingreso de 6,646.9 millones de dólares. Sin embargo, cabe de~ 
tacar que el ingreso neto de divisas por éste concep.to obtenido por la dlfe-

· rencia entre la entrada de divisas y la salida~que tambien ocasiona esta ac
tividad bajo el rubro de fletes y seguros se obtiene un ingreso real dl 2,376.4 

millones de dólares. 37 

Por otra parte, nos encontramos que la industria maquiladora de export2. 

ci6n presenta en su producción un contenido Importado de por lo menos el 98.0% 

y sol amente un 2-.ox de insumos nacionales. Esto es aprobado por el Estado ya 

36) Asi · 10 revela el estu:lio real lzacb por el CaJtro cla Estulios Ei:xin6nioos y Sociales clal Ter 
cer H.nb (CEEST&I), s:tre las cxnliclaies cla vida de los direros q.e ia!xran en las rracpI 
!adoras clal rorte clal pa!s. Cfr. ·Lecturas del CEESmt. ''Milq.lilacbras", ~co. p. 44 

37) ~los infames anulaes clal llirlco dé ""'leo, años 1001~i9B7. 
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que.es una de las condiciones para que la ETN esté d_ispuesta a instalarse en 
nuestro pa!s. Por supuesto, ello obedece a los intereses del capital extra!!. 
jera que se rige por las 6rdenes que dicta la casa matriz, las cuales se en
cuentran claramente definidas por el bien de la organlzaci6n. En este senti 
do la lntegracl6n de esta Industria con la nacional, y su efecto multiplica
dor es prActlcamente nulo. Ello signlficac que el desarrollo de esta activl 
dad no repercute en un mayor beneficio hacia el Interior de la econom!a, 
pues no extiende su articulación a la Industria nacional. De esta forma, es 
valido cuestionarse si no resultar!• .mAs provechoso promover a la Industria 
nacional, ya sea dedicada a la exportacl6n o a cubrir necesidades Internas q.e 

tanta falta hacen. 

En cambio, si tomamos en cuenta que la gran parte de lo maquilado tiene 
su destino en la econom!a norteamericana, encontramos que el efecto multipll 
cador producido en .ella es considerable. Es decir; se estima que por cada -
empleo existente en la maquiladora mexicana, en Esta~os Unidos hay siete re
lacionados directa o Indirectamente con ella y ademAs se dice que por cada -
nuevo empleo que las maquiladoras producen en nuestro pa!s, en Estados Unlcbs 

se crean 1.42 empleos. 38 

Estados Unidos para ¡inlmar y proliferar la actividad maqulladora conce
de exenciones al pago de Impuestos a las partes. y componentes que salen tem
poralmente de su pa1s para su transformación de acuerdo con las fr.acciones -
arancelarias 806.30 y 807.00. La fracción 806.30 estA destinada a aquellos 

. . ' . 
-articulas procesados -en el exterior y devueltos para .su reprocesamiento, y la 
fraccl6n 807.00 es para registrar mercanc!as ensambladas en el extranjero. 
A 'través de est~s fracciones se concede una reducción de costos que acentúa 
las ventajas comparativas· de la subcontratacl6n Internacional motivando su -
expansión. 

Por Ciltlmo, podemos concluir que· la promocl6n· seguida por er Estado pa
ra _motivar la indust.ria maquiladora ·de·exportacl6n como parte de su. nueva e~ 

38) Cfr. f-tlé Aarfu Ft.uttes Flu-es, et. al.,. "Proteccioolsmo en-EstaclJs lllicbs y Klcµlla<IJras 
en M;xlco"; Carerclo Exterlc:-, vol. 37, iún; 11 M!xlco, noviamre de 1~. pp; !nl.lm. 
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trategia de apertura econOmica, coloca a dicha actividad como una de las pri!'_ 
clpales fuentes de divisas ahora y en el futuro. Sin embargo, como ya vimos, 
y sin dudar del efecto positivo que generan en cuanto a empleo y divisas, es 
indispensable reconocer que por la nula articulación existente entre esta aE_ 
tividad y el resto de la economla, las autoridades deben buscar la forma o -
alternativa que active el mercado y la industria interna, ya que fincar el -
progreso económico futuro en la actividad maquiladora Implica sacrificios y 
el descuido de sectores importantes que demandan apoyo. Adem~s debemos tener 
presente el costo que significa atraer IED en dicha actividad, el cual no s~ 
lo es alto sino adem~s se encuentra sujeto a una serie de condiciones o fac
tores que pueden hacer inestable a esta industria y por lo tanto el ingreso 
de divisas y la fuente de empleos que representan. As! tenemos que estos f"!;_ 
tores son: a) el tipo de cambio debera sostenerse a un n1vel real elevado y 

en ocasiones subvaiuado; b) continuar con una pol!tica de promociOn a la in
dustria maqui l adora; e) mantener y amp 1 lar el gasto en infraestructura i ndu~ 
tria!; d) continuar sujetando los salarios a niveles misérrimos; e) preservar 
el orden s ind leal; y por último f) sostener las ventajas compara ti vas frente 
a otros paises clAsicos para atraer dicha inversión como serta Brasil o los 
del sudeste asi~tico, incluyendo China.39 

39) ·Cfr. Sergio Rivas F., op. c!t. pp. 1002, 1003 
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3 • 4 EFECTffi ~ LA UM3lSICJl ElCTllPIURA O !RECTA el LA IN\'EllSICl'I tl'CIIWL, 8. Pmll:IO ltl
lEIUl IR/TO Y 8. EM'lfll. 

3.4.1 PARTICIPACION DE LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN EL PRODUCTO 

INTERNO BRUTO Y LA INVERSION NACIONAL. 

En este apartado donde se anal iza la relación que existe entre la IED 

respecto a dos grandes agregados económicos como son el Producto Interno 

Bruto (PIB) y la Inversión Nacional (IN), no se presenta la posibilidad de 

medir con presici6n el peso del capital fara.neo en la economia mexicana. 

En efecto, al comparar los rubros de la IN y el PIB con la IED hacen pare

cer a ésta como muy pequeña, como si su influencia y participación en la 

economta mexicana fuera marginal. Esto es claro, si observamos las estadt~ 
ticas (ve.lse cuadro XII) encontramos que la intervención de la lED que in

gresa cada ano al pa!s, respecto a la Inversión Nacional Total (incluye la 

pública y la privada), bajo el análisis del periodo de 1973-1983, tenemos -

que ésta fue en promedio de 2.5%, quiere decir entonces que la IED represen 

tó una pequena parte de tan sólo 2.5% anual, mientras que el resto 97 .5% le 

correspondió a la inversión privada nacional y pública, de las cuales, ésta 

última, como se sabe ha sido hasta antes de la crisis de 19B2 la principal. 

En lo que toca a la relación de la IED con el PIB, su promedio anual 

del periodo antes mencionado, fue de 0.56%, lo que significa que la IED ~ 

ró con 0.56% de los bienes y servicios de demanda final producidos en el pats 

en un· año. 

De esta forma, y a simple vista, se comprobarra lo Que el discurso of1_ 
cial constantemente afirma, señalando que la inversión extran.:era tiene muy 
poca .influencia en la econom!a mexicana. Tan sólo en su último informe el 

Presidente Miguel de la Madrid, destacó: "La poi !tica de promoción activa y 

selectiva .de la inversión extranjera, con estricto apego a la ley en la ma

teria, partió de la formulación de l·ineamientos generales de apoyo y la de

terminación de las Círeas prioritarias en las que se requiere su participa-
ción. La. inversión extranjera autorizada de 1983 a 19B7 alcanzó los 10 mi 1 

295 millones de dólares, destacando el aumento observado en 1987. de 3 mil 

877 millones. LA inversión extranjera representa el 9 por ciento de la to-



IED 
AROS NUEVA 

1973 287 .3 

1974 362.2 
1975 295.0 

1976 299.1 

1977 327.1 

1978 383.3 

1979 810.0 

1980 1,622.6 

1981 1, 701.1 

1982 626.5 

1983 683.7 

TOTAL: 7,397.9 
1Precios Corrientes 

2c1 fras Estimadas 

CUADRO XII 

LA INVERS!DN EXTRANJERA DIRECTll FRENTE A Lll INVERSION TOTAL Y EL PIB 1 

(Mi! Iones de DOiares) 

-
IED INVERSION PRODUCTO IED NUEVA IED NUEVA 

ACUMULADA TOTAL INTERNO BRUTO INV. TOTAL PIB 

4,359.5 10,675.2 55,312.8 2. 7 0.52 

4,721.7 14,320.7 72 ,030.6 2.5 0.50 

5,016.7 18,862. 7 88,070.0 2.6 0.33 

5,315.8 18,674.9 81,769.1 1.6 0.34 

5,642.9 16,091.4 81,901.9 2.0 0.40 

6,026.2 21,628.9 102,663.9 1.8 0.37 

6,836.2 31,503.7 134,508.8 2.6 0.60 

8,458.8 45,005.2 186,330.5 3.6 0.87 

10, 159.9 61,571 ,5 239,633.9 2.8 0.71 

10,786.4 36. 708.4 164, 104.3 1. 7 0.38 
11,470.1 25,846.5 2 115,969.0 2.6 0.59 

300,889. 1 1 '329,804.8 • 2.5 0.56 

.· 

IED 
ACUHULADI\.\ PIB 

7.88 

6.56 

5.70 
5.99 

6.89 
5.87 

5.08 

4.54 

4.24 

6.55 

9.89 

FIElfE: .ctedn:ielatoracb ¡>Ji' Ja Olreccit.o re-eral de Investigaciooes ExtraÍ\!era5 cm datos.del S!steia oo CUentas Naclooales de l>l!x!co, de la Sw;, 
&lldirecc!oo de ~. ~rta!Bltll oo Estadistica. Citaoo m la Rev. El Ecoranista MaxicaiP; Colegio Nacl<Jl!ill de Eccronlstas A.C.; jul
sept., 1964 f>oo<I:¡ Estodistlco, cuadro 2. 

' 
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tal" . 40 

Para observar el verdadero peso que ocupa la IEO en la econom1a mexici!_ 
na, es necesario un an&lisis m&s profundo. En efecto, si se compara ésta -

con Ja Inversión privada, la JED significarla algo m~s del 10%. Ahora bién, 

si se confrontara por sectores41 obtendr!amos que en aquellos donde se pre50!! 

ta con mayor concentración la IED es en el manufacturero, ésta podr!a ! legar 

a absorber hasta el 25% y si se ampliara m&s el an&lisis llegando a las ra

mas o a ciertas industrias, notar!amos la importancia y en ocasiones el pe

so decisivo que ocupan en ellas.42 

De esta forma, se destaca que para medir el poder que la !ED ejerce en 

la econom!a mexicana no basta un estudio superficial, ·Sino que para apreciar:. 

la en su vE!f'dad?ra dinmsi(n, es necesario renitirse a las indicadores sectoriales y por~ 

ITBS.43 

40) Seis inforrresde.G:bierro (1983-1900), Mi¡µel oo la Mldrid, Presidsnéta ele la Rofíblica, 
Direccim es-eral de Connicaciá1 Socia\, Sept!arbre de 1900, p. 426 

41) Infra 2.2 

42) ~l Alonso P9Jilar, op. cit. p. 62 

43) Vtctor ""'1.lel llemal Sahagíi, destaca Q.1! al m:rlir la partlcipacim de la IED por .medio de 
la IN y .el PIB hace pal'l'Cel" a ésta irQfensiva y 001 ello afinm; "se oculta a la q>lnim 

~'.'!; =l~ :'~~~ ~~1~ ~ :i'°~oo~p~¡~~J~{"-
"Las farolas de la lnverslm Extranjera", El Elxronlsta f>l:JXicaro, op. cit. p. 37 ,38. 
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3. 4.2 CONTRIBUCION DE LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN LA CAPAC!T!'_ 
C!ON Y EL EMPLEO. 

Uno de los mayores problemas a Jos que se enfrenta México hoy en d!a, ,., 
refiere a la generación de empleos. Para darnos cuenta de la magnitud de e~ 
te, se estima que c.ada año la demanda de nuevos empleos es de 800,000, ml=s 
que ante la grave situación de crisis por ia que atraviesa la econom!a se -
presenta no sólo la necesidad de generar nuevos empleos sino de conservar los 
ya existentes. Por ello es de vital importancia conocer la posible aporta
ción de la ETN en dicho problema, el cual sera medido conforme al anal isls -
de ciertas caracter!sticas propias de el ia. Es decir, este fen6meno no se
ra apreciado sólo por un analisis estad!stico, sino que sera apoyado por una 
serie de elementos teóricos que nos permitiran conocerlo con mas claridad. 

Bajo esta perspectiva, tenemos como primer elemento, el aspecto tecnol~ 
g.!co, 44 es decir, el tipo de tecnolog!a utilizada por la ETN. Esta se cara!:_ 
ter!za por ser intensiva en capital, lo cual significa, que al ser tecnolo;¡!a 
creada en y para los paises desarrollados trae consigo un contenido cuyo fin 
es sustituir el elemento escaso en suS econom1as, como es la mano de obra, -

pero en cambio para la nuestra ese representa el elemento de mayor abundancia. 

Las ETN poseen capacidad económica para investigar { 1-D) y producir te!:_. 
nolog!a que les permita mantenerse a la vanguardia. Sin embargo, el panora
ma en paises subdesarrol Jados como el nuestro, cambia, pues la { l-D) es casi 
nula. obl igandonos a depender de Ja tecnolog!a extranjera y particularmente. -
de Ja Empresa Transnacional. Por elio, la. ETN por lo general destina a sus 
flllales de paises subdesarrollados aquella tecnologla que ya ha sido utili
zada en los mercados desarrollados, pero que ya ng es competitiva en aqoollos, 
mientras que para nuestras condiciones de mercado en ocasiones con ·algunas -
modificaciones, podran continuar funcionando a Ja perfección. Es as! como 
dicha tecnologla al ser intensiva en capital,. no proveera al mercado naciooal 
de trabajo, de toda la fuente de empleos ·Que se pudieran desear, independiente· 
mente del reconocimiento de Ja existencia de ramas londustriales cuya rela
ción capital/trabajo es indispensable. Es evidente que dicha tecnologla in-

44) Infra 2.3 
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crementa la productividad, orillando por causa del juego oligopolico a otras 
empresas nac lona les a ap 1 icar procesos productl vos slmi lares. Es decir, que 
la ETN induce a la nacional a adquirir tecnologla con los mismos patrones QJe 

la transnaclonal, actuando ademas ésta como su proveedora. Sin embargo, sblo 
podran adqulrla ciertas empresas nacionales que les permitlra continuar "'el 
mercado, mientras que otras de menor capacidad se vera.o obligadas a cerrar, 
acentuando de· este modo el problema estructural del desempleo. De ali i, la 
Importancia de que el Estado impulse con urgencia la 1-0 para crear tecnolo
g1a alternativa intensiva en mano de obra. 

Cabe destacar, que todo esto, no significa que la transferencia de tec
nologia realizada por la ETN hacia sus filiales en nuestro pals, sea lnope~ 
te, al contrario por el abismo existente entre nuestro mercado y el de las -
naciones desarrolladas, se sabe que dichas empresas trabajan con m~rgenes I!!'_ 
portantes de capacidad ociosa. 

Del mismo modo, nos encontramos con otro elmento m&s que influye en la 

aportación de la ETN al empleo, este se refiere a la adquisición que real iza 
la IED al comprar empresas nacionales, ya sea como estrategia de expansión o 
bien al Introducirse a la economia. Este fenómeno, a pesar de no representar 
un Impacto tan importante como lo es la cuestión de la transferencia tecnol~ 
glca, Uene su relevancia debido a que ello significa la no creación de nue
vos empleos.- Es decir •. al penetrar al pals capital foraneo o bien cu.ando é~ 
te una vez Introducido decide expandirse, lo mas conveniente y saludable pa
ra la economla serla que la ETN estrenara plantas y por ende generara ftaltes 
de empleo, pero la practica ha demostrado que el capital foraneo es muy dado 
a adquirir empresas ·nacionales que en ocasiones bajo sus practicas oligopoll 
cas precipitan a la crisis financiera. para su posterior absorcibn. De esta 
forma, la ETN aparenta actuar en auxll io de la planta productiva al cuidar " 
la .conservación del empleo que al adquirir la empresa pudiera producir, pero 
aún asl, en ocasiones, con la modernización· o aplicación de su tecnologla P'"2. 
vaca la.reducción del personal antes empleado. 

Por otro lado, tenemos el efecto que sobre la generación del empleo In-
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directo se asocia a la ETN. Es com(m encontrar a la filial extranjera con
tratar una serie de bienes y servicios a empresas que surgen en muchas oca
siones a Ja sombra o cobijo de ellas, tales como imprentas, agencias de ¡xibl.!_ 
cidad, filmadoras de comerciales, despachos de. auditores, asesores legales. 
etc. Del mismo modo, el efecto c~ntinüa y de acuerdo al sector o rama donde 
se ubique se formaran comercios, restaurantes, tiendas de descuento, acade
mias de idiomas, etc. Todo ello nos hace pensar en el efecto multiplicador 
de Ja IEO, sin embargo, medir y cuantificar con exactitud dicho aporte, sig
nifica una labor en extremo dificil por Ja falta de información precisa sd:re 

el mismo. 45 

Considerando las estad!sticas obtenidas sobre el empleo, sólo se cuen
ta con Ja información proparclonada por la CNIE, donde podemos apreciar para 
el ano de 1g35 (ve~se cuadro XIII), al personal ocupado por las empresas con 
participación de IED en cada uno de Jos sectores productivos, as! como el t~ 
tal registrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En ella 
observamos que la ETN con 3,216 empresas, es decir, el 0.7% del total regi~ 
trado por el IMSS, ocupó 755,601 empleados para representar el 12.14%. Ello 
nos permite reconocer que las fi.Jiales de las ETN en nuestro pa!s, represen
tan las de mayor tamano y predominio en la econom!a, por ello ro es raro encon
trar un importante número de empleados en ellas. 

El sector de la Mlner!a lo ubicamos como el de mayor número de empleados 
en términos relativos, pues con tan sólo 111 empresas, contrató a 9,298 em
pleados Jo que representó el 20.35% del total, de esta forma podemos Identi
ficar que dicho sector se caracteriza por el uso intensivo de mano de obra. 

Por su parte, el sector de Ja Industria de la· Transformación, mismo do!!_ 
de se deposita la mayor parte de la IED, errintraros q¡e en términos absolutos 
contrató a 506,596 empleados, número superior al de cualquier otro sector, -

45) Cfr. Victor M. Berna! Sahagúl. El Inpacto de las Br¡iresas Multinacimales ai el BTpleo i 
Jos irg¡:esos:_ el caso de M!xico, LWM, Fac. de Erorm!a, lIE, M!xico, 1976, ~- 137-163. 



CUADRO XIII 

EMPLEO: OISTR!BUCION SECTORIAL DE EMPRESAS CON IEO. 1986 E/ 

TOTAL IMSS EMPRESAS CON PARTICIPACION 

----------------- --------------~s-~f~~-----------
No. de Personal No. de Personal i· de Part. 

Empresas ocupado Empresas ocupado en el Sector 

AGRICULTURA 25,449 200,275 19 653 0.33 

MINER!A 1.094 45,701 111 9,298 20.35 

INDUSTRIA DE LA 
TRANSFORMACION 89,087 2' 574 ,034 1,441 506,596 19.68 

CONSTRUCC ION 14,683 150,535 43 4,212 2.80 

COMERCIO 144,548 1'345,833 492 43,411 3.23 

COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES 20.791 412,746 53 43 ,083 10.44 

OTROS SERVICIOS 78.358 1'058,104 1.057 148,348 14.02 

SUBTOTAL: 374,010 5' 787 ,228 3,216 755,601 13.05 

OTRAS ÁCTIVIDAOES EN 
t:AS QUE NO PARTICIPA 
LA IED 49, 790 435,488 --- -- - ---
~ 423,800 6'222,716 3,216 755,601 .!.~ ---- --- --- -- --

E/ Estimaclóo ce la Direcclóo GE<leral de Difusim y Estu:lios scbre Inversióo Extraajera eco bose en la infonnacióo del Instituto M!xlÍ:anc 
del $e9Jro Social. · · · 
Citado en el ¡nfonna de la (}IJE 1983-1~. 
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pues con tan s6lo 1.442 empresas, es decir, en promedio cada una emplea 351 

trabajadores, mientras que las registradas por el IMSS arroja un promedio de 
28 empleados. Ello nos permite comprobar el poder y la capacidad con que -
cuentan las filiales de ETN en nuestro pa!s, mientras que las empresas naci2_ 
nales tienden a caracterizarse por ser de mediana y pequeña industria. 

El siguiente sector en importancia por el número de empleados le corre~ 
pande a los Servicios pues con 1,057 empresas con participaci6n de capital -
for~neo, utilizaron 148,348 empleados representando el 14.02% del total, OC!!_ 

pa~do en promedio 140 empleados por empresa, mientras que el registro del -
IMSS con 78,358 empresas utiiiz6 a 1'058,104 empleados arrojando un promedio 
por empresa de 13 empleados. 

Por último, podemos apreciar a sectores como el de Comercio y la Cons
truccl6n, donde :e observa que a pesar del reducido número de empresas ·con -
IED ubicados en ellos, la ut!lizacl6n de personal en estas es elevada pues -
alcanza un promedio de 88 y 97 empleados por empresa respectivamente, lo que 
nos permite identificar dichos sectores como intensivos en mano de obra. 

Por otro lado, el desarrollo del sistema capitalista ha producido el -
avance y perfeccionamiento de las fuerzas productivas, demandando en su pro
ceso, la capacitaci6n de la fuerza de trabajo, pues las tareas tienden a par_ 
ciallzarse con mayor frecuencia como fruto de la división del trabajo utili
zando en sus labores implerrentos de mayor especial izaci6n. De esta forma las 
empresas nacionales y extranjeras contemplan la preparacl6n o capacltaci6n -
de sus empleados, medida que el Estado dentro de Ja leglslaci6n laboral apo
ya .y exige desde 1931. 

·oe un estudio elaborado por un equipo de· especialistas encabezados por 
Victor M. Berna! Sahagún, basado en Ja encuesta directa ·a t.5 grandes firmas· 
sobre la capacitacl6n de su personal,· encuentran diferentes niveles de .capa
citacl6n de acuerdo al tipo de trabajo y el nivel escolar de los empleados. 46 

46) Jbiden pp. 164-170 
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Es as!, como distinguen que la capacitación concedida a Jos obreros y -
técnicos, consiste en ser breve, pues para aquellos casos en que el adlestr!!_ 
miento se dirige a empleados cuyas labores son especificas y repetitivas por 
lo general tienen una duración de 1 a 3 dlas, l levandose a cabo casi siempre 
dentro de la misma planta. Sin embargo para aquellos técnicos cuya labor -
sea conducir o supervisar personal y efectuen ciertas labores administrativas 
reciblran capacitación con una duración promedio de 3 a 4 meses dentro de Ja 
misma empresa y sólo en casos excepcionales ·será en otro centro o en la ma

triz. 

Para el caso de los empleados administrativos, éstos reciben cursos so
bre sus areas de trabajo osctlando entre una y dos semanas mientras que aqu~ 
llos que ocupen puestos gerenciales o personal con. aptitudes para aspirar a 
niveles altos, se les conceden cursos de capacitación en Ja matriz. 

Por último se menciona a los empleados de mercadotecnia, los cuales se 
observa son los que reciben mas capacitación debido a que el area en que se 
encuentran requiere de continuos cambios en las estrategias de venta y publl_ 
ctdad. Es as! como este personal recibe cursos con una duración de una a 
sets semanas. Del mismo modo, sólo personal directivo y gerencial o de ntv~ 
les similares se les concede capacitación en el extranjero. 

De esta forma se concluye que "el adiestramiento que las ETN proporcio
nan. a su personal en México siempre esta 1 imitado a lograr un mayor rendi-
miento en un puesto concreto, y no pretende elevar ·la caltficaciOn general -
de la mano de obra, a excep~ión de trabajadores destinados a posiciones ge
rencial.Bs11 ~ 47 

Es notorio que ·ta ETN con el objeto de elevar la productividád, ha par-· 
cialtzádo o dividido.el.proceso productivo jerarquizandolo en forma de pira~ 
mide •. · ya que en ese sentido. la empresa el t.mlna la posible vulnerabilidad por 
la perdida. de personal, pues ello excl.uye la "indispensabilidad" de emplea
dos y obreros. 48 

47) ·Iooi" ·p. 166 
48) Cf" hgel!na. GJtlérrez ·J\rTtola, "El ínpac:to de l.as Bl¡lresas. Transnaclonales en la estru:tu 

· ra y OJlllOSfcll'.rl el! la clase 00rera en ~leo", Las Ei1presas Transnacionalés en M§xlco y .::: 
lllérlca Latina~· op. cit. pp. 156-159 · 
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Dentro del problema del empleo, se reconoce que la industria maqui!ado
ra,49 (una forma particular de la lED) constituye por sus caracter!stlcas -
una fuente importante de empleo y. de divisas. En efecto, las Maqulladoras -
son plantas donde se recurre al uso lntensi va de mano de obra, pues a través 
de ellas las ETN intentan abatir costos, aprovechando la ventaja comparativa 
que les proporciona la abundancia de mano de obra y por ende los bajos nive
les salariales existentes en el pals. 50 

Por esta razón el Estado ha promovido la actividad maquiladora, como P! 
leatlvo al grave p·roblema del desempleo y sobre todo como una estrategia mAs 
que demanda el cambio estructural. 

Por lo expuesto antes, podemos concluir que las filiales de las ETN a -
excepción de las maquiladoras, no son portadoras de una fuente importante de 
empleos que pudiera contribuir a aliviar el problema estructural del desem
pleo. Ademas consideramos que mientras eÍ Estado no exija y apoye el des-
arrollo de tecnologla apropiada a las condiciones de nuestro mercado de trab! 
jo, que como sabemos se caracteriza por el exceso de mano de obra, as! como 
el apoyo a la mediana y peque~a Industria que le permita hacer frente a la -
prActica ollgopolica de la ETN, dlflcilmente se podrA encontrar la solución 
al. grave problema del desempleo. 

49): Infra 3;3,2 . . . . . 
50) Hasta jt11io de 1007 se calallaba q.ie:exlstlill en el pats·1,C61 ma<JJ!laOOras, ele. las c:Uales '. 

se estllmba S!1Jleab<ll en.praré:lio cacl<nm a:.271 ¡:ersaias. "La maq.iilaOOl'a; lllla qx:i(ri para 
M!xlco?", .Exaréi ele.la Sltuoclm·Ecoo(mjca de M!xlco, IWllff:X, rovlaib'e de 1987, p. 456 
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CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha pretendido exponer y demostrar una serle de caraE_ 
terlsticas de Ja Inversión Extranjera Directa (IED), as! como su inclusión y 
acción en Ja economla mexicana. 

En este sentido nos encontramos que la formación y desarrollo del fenó
meno transnaclonal surge cuando el sistema capltal!sta transita de la fase -
de "l lbre competencia" a Ja fase "monopollsta'', también conocida como lmpe
llalista, situada a fines del siglo XIX y principios del XX. Dicha transi
ción se sucedla debido a la "acumulación progresiva" que la expan;lón del C!!_ 

merclo internacional_ motivaba y. tendla a generalizar el proceso de "concen
tracfón", consistente en el acoplo de gran capital por parte de un sólo em
presario, con lo que el tamaílo y magnitud de su empresa le permltla _adquirir 
cierto nivel de Importancia y as! avanzar a Ja siguiente etapa llamada "cen
tralización", lo que significa Ja reunión o fusión de varios capitalistas 
que dan vida· a las grandes corporaciones. Conforme a dicha concepción, se 
considera que son dos las teorlas que justifican la creación o fomaclón de 
la IED: 1) la teorla de la tasa decreciente de ganancias y 2) la presión del 
capital excedente. 

La ganancia constituye el móvl l fundamentar· para invertir en el extran
jero, pero es en la fase Imperialista cuando este fenómeno de exportación de 
capitales se acelera, impulsada por la lucha competitiva entre las empresas 
glga_ntes, mismas que expresan el desarrollo del ol igopo!io. As! se co"!prue
ba que el. propósito del" control monopolista consiste en asegurar Ja existenc 
cla y crecimiento de ganancias. 

Ld forma mas Importante adoptada dentro de la exportación de capital, a 
medida que la centralización del capital se extendla, fue la lnverslOn extr"D_ 
jera directa, ya que ésta les concedla o permitla alcanzar los Intereses de 
las grandes empresas al destinar sus Inversiones en act.(vldades que les per
mitiera abrir mercados ·a sus productos, .librando posibles barreras, extender 
su fnfluencla y asegurar suministro de recursos. 
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El torrente de recursos financieros que circulaba por todo el orbe, le
jos de lo que se podr!a pensar, acerca del beneficio y prosperidad que econ.2_ 
m!as subdesarrolladas alcanzar!an, en realidad demostró que esa gran movll i
dad de recursos las dispuso y etiquetó en el rol de la nueva división inter-

. nacional del trabajo, determinando la especialización de labores, al distin
guir la producción de materias primas para las econom!as mas desprotegidas y 

la de bienes de manufacturas y capital para los desarrollados. Es as! como, 
la brecha entre los paises industrializados y los subdesarrollados aumentó -
volviendo a estos Oltimos mas dependientes y vulnerables a los designios del 

· gran cap 1 ta l. 

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, la JED cobra nuevos br!os que le 
permiten desarrollar la imagen de poder y supremac1a con que la conocemos en 
la actualidad. Ello se debe a que Estados Unidos libra el conflicto bélico 
como el pals mas poderoso de las econom!as de mercado, cuyo nivel de acumul~ 
ciMi· le permi.te uti i izar el capital transnaclonal éomo la forma mas eficaz -

para· extender su influencia. Elementos como el acuerdo de Bretton Woods -
(1944) y el Plan Marshall (1947), junto con los avances cient!flcos y tecno
ló gicos promovidos por la industria bél lea proporcionan los factores neces~ 
rios para que las inversiones directas dé las Empresas Transnacionales (ETN) 
norteamericanas realizaran ampliamente sus intereses y contribuyeran a la --

proliferación de las mismas. 

Oe esta forma nos encontramos que la ETN surge como expresión de una -

nueva era donde la competencia se ampl fa a un proceso de escala internacio
nal, en busca de menores costos de producción, Pxp¡¡nsión geogrMica y dom!-. 
nio de mercados. Es decir. que la núeva estrategia correspondta a la expor
tación o traslado de sus empresas al mismo mercado donde eran objeto de de-
manda con lo que la producción transnacional superaba al comercio como prin

cipal agente de intercambio económico internacional. 

Se puede observar que los resultados que la IED proporciona a las econ.2_ 
·mtas "estan determinados por la capacidad de respuest<> de la~ grandes empre
sas locales y por la capacidad de los gobiernos para asignarles tareas espe
cificas que sean coherentes no sólo con el modelo autónomamente definido, 
sino también con una mayor integración de· la econom!a mundial". 1 

1) FemanOO Fajnzylber y T. l'artlnez, op. cit., p. 26 
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Las cifras estaldisticas infonnan que para 1987 la IED procedente de 
Estados Unidos hacia todo el orbe se sltOa en el orden de los 308,793 millo
nes de dólares. de los cuales los paises Industrializados acogieron 233,315 
(75.5%), mientras que a los paises subdesarrollados les correspondió (23.0%), 
de los cuales para México se destinaron sólo 4,997 (7.0%). 2 

uno de los sucesos que con el auge de la IEO acontecla fue su destino -
hacia los· sectores económicos, evldenclandose la Introducción de una nueva -
modalidad de·la división Internacional del trabajo. En efecto, en las econ.Q_ 
mlas subdesarrolladas se ubica principalmente en la extracción de crudo y en 
la industria manufacturera, como respuesta a la orientación que el modelo de 
sustitución de importaciones. adoptado 'en gran parte de las economlas latin.Q_ 
americanas sugerla como el m~s dlnAmico y rentable para los Intereses trans
naclonales. En cuanto a los paises desarrollados, estos velan que se conceD_ 
traron en las industrias de transformación, tales como la qulmica, automotriz, 
maquinaria y equipo, entre otras. as! como la depuración de ciertas materias 
primas como el petróleo. 

Las empresas transnacionales no se incorporaron a nuestra economia por 
un mero hecho o razón fortuita, pues para que éstas decidan real !zar a.alquler 
inversión o mostrar interés deben gozar de un adecuado ºclima de inversión ... 
El ambiente para la Inversión que exigen. comprende entre otros aspectos. que 
la economia del pals muestre un crecimiento sostenido, un mercado en latente 
ampliación y un sistema poi ltlco estable. Aunado a estas condiciones dadas 
en nuestro pals, cabe seílalar otra· serie de elementos como la redituabilidad 
del capital, expansión Industrial, proteccionismo, mercados cautivos. incen·· 
tlvos fiscales y otros estimulas que contribuyeron a animar el flujo de JED 
que caracterizó a México·durante el proceso de Industrialización. 

Para et caso part lcular de la economla mexicana, nos encontraros "-" .rue~ 
tro principal soclo Inversionista es Estados Unidos, que hasta el a~o re 1987, 
muestra una Inversión total acumulada de 13,716.2 millones de dólares, lo"-" 

2) Cabe destacar ipe estas cifras OOt.oYJidas de la revista 9Jrvey of DnTent !mlness, presentan 
dlvergen:la .coo las prqxirclcoadas IX": la C!llE. 
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viene a representar el 65.Si del total de la IEO en el pa!s. El lo debe ser 
motivo de preocupación, pues debemos reconocer la vulnerabilidad a la que 
se ve expuesto el aparato productivo ante la dependencia. econOmica y tecnE_ 
IOglca que ésto significa. 

La ubicación regional de la lED se remonta a la década de los cincue!'_ 
ta, cuando por la falta de una planificac!On capaz de orientar el proceso 
de desarrollo nacional en forma ordenada y extensiva se concentró, influ-
yendo en que las ciudades entonces inclplentes, crecieran sin limite. De 
esta forma las ETN comenzaban a alojarse en las zonas urbanas más cfensame!'_ 
te pobladas como el Distrito Federal y los estados de mayor concentración 
industrial como el Estado de México, Ja! !seo y Nuevo León. As!, segan da
tos oficiales de 1985, la !ED se ubicaba por regiones de la siguiente for
ma: en el Distrito Federal se concentró el 66.7% del total, en el Estado -
de México el 12.7%, en Puebla el 5.1%, en Nuevo León el 4.ai, en Coahuila 
el 2.5%, en Jalisco el 1.2% y en otros estados el 7.2:t. 

Por su parte, tenemos que los sectores de predi lección de las ETN en 
nuestra econom!a desde la expansión de las mismas, se centra en aquel los -
donde la propia orientación de la pol ltica industrial los ha orientado co
mo los m~s rentables y por tanto adecuados para sus objetivos. As! µues, 
no es raro encontrar que en 1987 el 74.9%, o sea 15,695.2 millones de dól.Q_ 
res de la JEO total se localizaba en el sector industrial, seguido del de 
servicios con 3,599.2 ( 17 .19~) y el sector comercio con 1,255.4 (S.9i). 

La capacidad cientlflco-tecnológlca ha venido a representar la difel"E!! 
cia fundamental entre los paises desarrnllados y en vlas de desarrollo, ya 
que la tecnolog!a ha sido reconocida como uno de los faclores m~s importa!'_ 
tes que inciden en el desarrollo económico de cualquier pafs. Es por ésto 
Que sólo paises como. los de Europa Occidental, América del Norte y Japón -
han .1 agrado consol ldar dicha capacidad para colocarse como los mayores ex
portadores de transferencia tecnológica. Bajo.este marco, encontramos que 
los recursos destinados. por 1 as ETN a la lnvestigac Ión y Desarrollo {l-0) 
en economlai subdesarrolladas es practlcamente nulo, tan solo en el año de 
1982 éste se. estimaba en 0.6% del total, por lo que es dificil aceptar que 
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ella pudiera contribuir en la formación o Impulso de esta labor en nuestro 
pats. 

Sabemos que la tecnologla enviada a las filiales de paises e·n desarrQ 
llo presenta importantes rezagos de modernidad, pues ésta ya ha sido antes 
utilizada en e[ pals emisor pero la fuerza de la competencia la ha debido 
desplazar volviéndola obsoleta y l lsta para ser destinada a economias como 
la nuestra. donde la rivalidad es menor y el amparo de politlcas restrlctl 
vas le permitira sobrevivir por algún tiempo. 

Se observa que la tecnolog!a transferida o utilizada por las filiales 
transnac!onales, no corresponde a las cond.iclones proples de nuestra econQ 
m!a, tales como la escasez de capital y abundancia de mano de obra, por lo 
que el nivel de adaptación o asimilación que permitiera el mejor uso y a-
provechamlento de recursos es muy reducido provocando ademas con el lo per-

. turbaciones graves en el aparato productivo. 

A pesar de que el Estado afirme que la IED proporciona tecnolog!a que 
contribuya con el progreso y modernización de! aparato productivo el !ove~ 
tigador A. Chumacera pone en duda y niega dicha apreciación, pues encuen-
tra que la mayor parte del costo generado entre 1973-1981 por ei pago de. -
tecnolog!a se debe a la producción de bienes intermedios mientras que el.

costo relacionado con la producción de bienes de capital es del 18't. Por 
el lo afirma 11 10 (mico que -est~n buscando. las empresas extranjeras es cons.2_ 
lidar su presencia, en el mercado de un pa!s que no desean avance m~s a\IA 
de un estadio de desarrollo industrial basado en la sustitución de import2_ 
e iones ligeras" . 3 

Se advierte que en México las ETN establecen filiales con part!c!pa-
ción mayoritaria e incluso hasta del 100% de capital extranjero, a pesar -
de que la ley sobre la materia indique Jo contrario. Es as! e.amo casi tooa 
la lED mayoritaria se encuentra en ramas donde su dominio es absoluto y -

·cuyas ventajas, consolidación y centralización es un hecho que confinna el 
poder de éstas ante un Estado que pretende actuar en pos de un Interés na
cional pero que· finalmente cede ante el capital extranjero. Las ramas do!!_ 

3) Mtoolo Ctumcero, op. cit. p; 41 
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de esto se afianza son la industria automotriz, qutmico-farmaceutica, la -
publ!cldad y en ciertas partes de la Industria al lmenticla. 

Se encuentra que la introducción de Ja IED al pals a través de Jos -
swaps -el tiempo que éste se mantuvó en función- representa un factor de -
fuerte lnestabl lldad macroecon6mlca. Cent i nuar con este rnecanl smo, podrla 
haber amenazado aún más la soberanla nacional y sobre todo la captación de 

.. capital fresco, por el cual, el Estado accede a la IED. Esto último se -
comprueba al observar que del flujo total de capital foráneo ingresado al 
pals entre 1986 y 1987. por medio de los swaps penetro el 46.7%. 

Uno de los elementos más claros que nos muestran la tendencia de ape!_ 
tura de la IED, se expresa en Ja Ley sobre Inversiones Extranjeras, la rual 
a través de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNÜ). en su 
Resolución General otorga Importantes concesiones y le da gran flexibilidad 
al Ingreso del capital foráneo . 

En el Plan Nacional de Desarrollo ( 1983-1988) se conoció el papel que 
el Estado aspira y asigna al capital foráneo como agente que coadyuve a los 
objetivos de desarrollo. De esta forma se muestra una clara, franca y de
cidida Intención del régimen de Miguel de la Madrid, porque la IED se in
troduzca en mayor medida a Ja economla nacional bajo el supuesto de que -
participe en forma más activa en el progreso económico y social., pues.se -
afirma, que ante la escasez de divisas y de ahorro interno, la nación debe 
aprovechar las caracterlsticas financieras, tecnológicas y administrativas 
que 1 a inversión extranjera pudiera conceder. 

Se advierte que las ETN en el pals .durante 1983 fueron responSo~.les de 
la tercera parte de los créditos contratados con. el exterior por ~arte de· 
ia Iniciativa privada, que acendlan entonces a 20,000 millones de· dólares. 

Son evidentes los efectos adversos a la Balanza 9e Pagos en Cuenta C.Q. 
rrfente producidos por la !EO, que fue la principal participe de los dese
quilibrios experimentados a lo largo de la década de los setenta (1971-1961), 

se· le atribuye a el la el 58.1% del déficit que arrojara la Balanza Comer-
clal; el 51.5% de la Balanza de Servicios y el 57.8'1. en la Bal.anza en Cue.!!. 
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ta Corriente. En cuanto a estos illtimos a~os 1983-1987, la Balanza de Pa
gos en Cuenta Corriente· del pa!s debido a las poi !tlcas Impuestas a ra!z -
de la crisis ha arrojado un saldo favorable po~ 13,007.5 millones de dóla
res. mientras que la IED lo registra negativo por un total de -2,888 mill.Q_ 
nes de dólares. 

Se distinguen dos direcciones que la IED adopta a partir de la crisis. 
Por un lado, se da el caso de las ETN que realizan actividades productivas 
de escala internacional y que han decidido aprovechar los estimulas que el 
Estado confiere a aquellas empresas que se dediquen a la act!vidad export!!_ 
dora, de las que destacan la producción de minerales y petroquimicos, ma-
qulladoras e industria automotriz. Por el otro la situación ha obligado -
al Estado a retirarse de ciertas Areas que antes solo se reservo y monopo-
1 izO para él. y que ahora la ETN puede llegar a aprovechar e incursionár -
en ellas. 

La acción del Estado por integrarse al GATT, obedece al nuevo proceso 
de industrialización que adopta la nación a raiz de la crisis de 1982. E2_ 
te cambio que la nueva administración se proponia y daba, puso en marcha -
una estrategia donde la promoción de exportaciones manufactureras se colo
caba. como la ~unta de lanza que permitirla a la economia salir avante, el.!_ 
minar su c~ndict6n de monoexportadora y ademAs concederle un respiro. ante 

el estrangulamiento financiero del que es presa. En este sentido el Estaro 
pone en marcha un modelo de desarrollo económico 11 hacia afuera". para el -
cual s·e le planteaba la necesidad de contar con el acceso. a los mercados -
internacionales de sus mercanc!as, mismo que sin el ingreso al GATT serla 
prActlcamente imposible. Con el ·Ingreso de México al GATT, encontramos -
que las ETN podran librar con mayor facilidad Ja batalla que representara 
la competencia "internacional. debido a las ventajas y propiedades que po
seen~ 

Se concluye que la promo~ión seguida por el Estado para motivar la i~ 
dustr.ia maqulladora de exportación; como_ parte de su nueva estrategia de!!. 
pertura económica, coloca a dicha actlvlda_d como.una de las prlnc1pales -
fuentes de divisas ahora y en el futuro. Sin embargo es Indispensable re
conocer. _que por·la nula articulación existente entre ésta áctlvidad y el -
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resto de la economla, las autoridades deben buscar la alternativa que actl_ 

ve el mercado y la industria interna. pues fincar el progreso económico fE 
turo en la actividad maquiladora implica sacrificios y el descuido de sec
tores importantes que demanden apoyo. 

Del mismo modo se aprecia que las filiales de las ETN, a excepción de 
las maquiladoras, no son portadoras de una fuente importante de empleos -
que pudiera contribuir a aliviar el problema estructural del desempleo.~ 
mas se advierte que mientras que el Estado no exija y apoye el desarrollo 
de tecnologla apropiada a las condiciones de nuestro mercado de trabajo, -
que como se sabe se caracteriza por la abundancia de mano de obra. asi caro 
el apoyo a la mediana y pequena Industria que le permita hacer frente a la 
pr~ctlca ollgopolica de la ETN, dlflcilmente se podr~ encontrar la soluciw 
al grave problema del desempleo. 

En este sentido, se observa que la contribución de 'la IED al desarro
llo económico del pals resulta ser mlnima, pues como se demuestra a lo lar 
go del trabajo, el beneficio efectivo que pudieran proporcionar se remite 
hacia sus casas matrices cuya sede se ubica en los paises c:!esarrollados. 

Cabe destacar, que i a aportación efectiva de 1 a IED a 1 desarrol I o económi
co de ~ualquier nación se asocia a la capacidad de una clase gobernante e@ 

presarial, cuyo proyecto de desarrollo se encuentra pertectamente definido 
y es capaz de aprovechar y hacer frente a las presiones del capital extra!'. 
jero, es por el lo que el efecto de las ETN producen en una nación desarTo
llada y subdesarrollada es a toda luz dislmil. 

Por. CH timo, se espera que este análisis sea capaz de contribuir al e!!_ 

riquecimiento del conocimiento del fenómeno de la IED, pues se debe recon~ 
cerque éste es un tema cuya vigencia en la actualidad es enorme y sus ¡::e~ 

pectlvas son aún mayores. 

Se puede prever que por la polltlca económica presente, el Ingreso -
·del capital extranj_ero continúe en aumento y adem~s Incursione en sectores 

cuyo acceso se habla reservado tradicionalment.:> el Estado para si, o al C2_ 

pita! nacional. 
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