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TRODUCClQl.;. 

Ctimo prop6l-iit0 jundur.1\.'l11t.'.ll Jcl prcsco.:tc 1..rt.1b3.jo .:lnali:Olrc· 

mas e1 papE..•1 q1H' Ü1'S1.~mpeú:;.n J.as c;r,prcsas tran~;nol':ionule:; y 

trataremos du fr~¡JOtCiOJl3r a(tUC)lOS ~!cmcntQS jtlridiCüS 

que sean :iu~i;;i.:pt.Ll.l~s -.\f' ·;.;:r in.:orpu.ra,J.us i::n 1a form~tla

ción J.~ 1.i. pol1tÍC<J. q_t;~ ~t.:: i.i"!C.:;: ,'.l·.:tu;;lr1cntc l"t':5F'-'ClH .>. 

c::;tc tipo di;- t:rnp1es~13, 

Para poder far::n1LJr una pulít:ica ad0cua<l<.1 a i:st.c respecto, 

es nece.;;:1rio 'tCim<ir t:h .:..::.;::.:i·.!~~r;1r.i6n que su fonr1Hlnci6n im-

1llic<l ~l poJ.cr disponer de un:z c:tpaci\iaU de prcvisitín rc-:->

pcct<l a los eft!Ctos que tcnddi su npli...:ación so\~rc el :;:is

tcma ju.¡:~:.~~ ~· ··c.:-.r.C::ür:('I al qL¡!! :;e le pretende: i;rlprimi r -

ur. d~terrnina<lo :;cnt.ido. 

Para que -;;ea aceptable esta previsión, <lc_·1.::i~ npn;.·arsc en 

una intcrprctaci6n co1·rcctn. del funcion=i.raiC"nto de dicho 

sistema. lo que significa, identificar los agentes princi

pales y las relaciones dinámicas que entre ello:; se cst•t-

blccen. 

De esta manera, <lisp0nicndo Je cst:~ intc1prct~~i~n y hn--

bicnUo definido los objetivos que se persiguen, es posible 

poJcT' evaluar si las tendencia~ cspon.t[tncas del funciona-

miento del sistem;i. pueden conducir a. resultados cnhcrcnt.cs 

con los objetivos, o bien, si es preciso introducir madi fi:_ 

caciones que permitan alcanzar esa coherencia. 



El annlisis y el estudio de cstr traliajo esta c~11tra<lo en )3 

bOsqucdn de t.:n::i iatcrprct~u~i5n It..:.:>pc1...lu al papel qne \lcsL~mf'.::'... 

ña las empresas tr:J.nsnacionalcs en funci•Jn.:lmicnto .Ji:l :;j~tP

ma empresarial. 

Anali:.'.lrcmos los efectos r las implicacioilCS <le l:! ¡1r0sc11cl~ 

JI.! un agente merc~Jltt1 cuyo comportatT1i.0nto puede s0¡· ¿l~fini -

do en J:ran medida sobre la base de cstratt!¡;ia::; _:.;Joli.iJc$ :i n! 

vcl mundial, conccbid:-1s un funclún de SU!; objctivus a l~J'í.!O_ 

en el pa[s <le origen, en los distinto~ pafscs en que actu~ y 

en el mcrc.'.l<lo intcrn.:.iciunJ.1. 

Bajo est.'.ls considcracir:ines es posiblC" oxplicar el porque el¡_ 

el primer capítulo de este trabajo se dedica, por un l.ido, a 

proporcionar un marco hist6rico de referencia. que sin ser 

exhustivo, permite apreciar el origen y actividad de estas 

empresas, ;Jst como su vi1H·.111:lci.6n .-:on el tlc:s.:i.rr~llo tlc 1.;.i.s 

econ6mia:; de loa pnfscs de donde provicm:n. Y por otro lado 

se hace Urla mcnci6n general a algu11as Jcfinicio11cs acerca de 

dichas cmprc:;:1s. 

Oc una manera a11alítica, en el segundo capítulo7 cutrc!:.:i.ca·

mos las notus de caractcr administrati\•o que presenta la cm-
... ~.- -,.._...,; .. ,.._ 
··~ - ,. - .... - --·· 

explicarnos porque <lus¡)laza ~ la mindscu1a empresa n3cional_ 

que resulta impotencc ante su com\1ativid.1d e incapnz de ope· 

rar sin el manto profcsio11ista del estado. 



Dent~u clc1 tercer capit11lo do este estudio desglosaremos el -

m:l.rco jurrdico 11cncral, a cfocto de tener presente el cuerpo_ 

normativo de estns ente:.::-; rn .. ~rcaati l~s. 

En el cuarto )" ültim~ ca¡1!tulo tr¡ttarcmos la p1·oblcc~tica Jel 

control de c:~ta~ empresas, •¡t1e desarreil1:.imos en cicrlos linc~ 

-..icnt~: t-~:ic".)'.i. d.·-~ri•.'Jin~ dr:- l)(l<'<;t rn r•:1·<~ona] visuali:.ación 

conceptual, w•a ve::. cva.ltndo::; Jos escasos ;-rntccedentcs de 

r.'.h:ter .intc¡_:r<i.1.i.vo y cxtraintq:r;iti\•o que n.o~ {u1.~ posible la

~111 i z.nr. 

:\1 concluir el (lltlmo ..::ipitulo, presentaremos brevemente -

nuestras coni.:luslones gcncr.'.llcs de acuerdo con la rcalicla<l e;: 

pcc!fica de cstus cmprcs.:is. 

Queremos ltaccr notar que el dcsurrollo de este tema tan rcsb! 

ladi:amcnte i¡¡rwrn.do ha implicado una exhuastiva t.area de in

vestigación bibliográfica, en virtud de que· este tema rl!vistc 

una especial complejidad, por ser escasas l.1s fuentes documc!~ 

tales a lns que ~e puédc acudir. 
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ANTECEDENTES 

A) ASPECTO H!STOR!CO 

Toda institución responde a las necesidades que le -

impone su época histórica. En algunos casos observamos -

que una institución perdura a través de diferentes etapas

hist6ricas, como consecuencia de que la instituci6n correi 

pendiente 5C ha transformado a un nuevo contexto social, -

respondiendo a las necesidades de un sector o grupos soci~ 

les determinados. Esto significa, que al tratar de expli

car una instituci6n es necesario desentrañar su sentido en 

función de los elementos de su propia época. Empero. e~ -

forzarse por ¿xplicar una institución cuando se está vi 
viendo de manera simultánea en su tientpo, no es empresa f[ 

ci·l Yil que esto implica, en tªrminos generales, estar ope

r~ndo cor1 criterios de valor análogos que nos impiden en -



211 este punto donde ld experiencia,. formación y perspectl-

va hist6rica del observador-actor juega un papel decisivo, 

ya que será en la medida en que logre percibir estos el~ -

mentes, entenderlos y formularlos conscientemente, como p~ 

drá conocer los factores importantes al des~nvolvimiento -

o ¿:;tan..:üíílier1l0 ·J'O! í ... in:.tituci6n y su conte,,:.to, pud1endo~ 

~si identificar sus tendencias m~~ probables. L~ hfStorid 

y la exp2riencia vividas en general. nos proporcionan pdra 

ello el medio ideal. 

La realidad no es unfvoca,es compleja y continua. 

Así al efectuar divisiones históricas, éstas se adop:an 

en aquel perfodo en el cual inciden mayar número de hechcs, 

a acontece uno nuevo de acuerdo con el crite~io de clasifi 

caci6n que se haya adoptado. 

Píerre-Audain en su tesis, ~e refiere d las trdnsna-

cionales desde sus origenes remotos diciendo: ''El de~mor~ 

namiento del Imperio Romano disminuyó notablemente 1.JS re-

lacianes comerciales en toda Europa, de tal mancr1 q~e el-

comercio se redujo a pequeños negocios caseros. Estos ne-

gocios se fueron consolidando conforme los co~e~c~~n~~s R-

vidjeros se organizaban en ferias (Lyon y Champagne:; .' e."'-

tendían su línea de orodu<.tOs. (textiles. pieles, "'C'J1c~na;, 

e te) 11 11: 

r:ierr·e-Auciain Gcnie Jul10 J., "Las Empresas Transn·acio 
nalcs de Carácter Privado*', Tesis. ~éx:ico 1973,Pii']·. 3-



Pierre-Audain. por otro lüdo, conside, ~ til e,j~rcici:1 

de la ba11ca como un buen antecedente de ~ste tipo de empr~ 

sas. y afirma: ''Pronto empezaron a fortalecerse las con1c~ 

ciantes sedentarios y con ellos surgió una nueva clas~: 

los banqueros. Es er1 las grandes ciudades italianas de 

1\malfi, Venecia, Floren".:ia y Gér10'<d dond~ flarcc1~rcn f~n -

todo su espiendor~ pres.c>nt.ando algur:::1~ d(! ello~. c.:tr·¿1ct•:ri.::_ 

ticas incipientes de lo que s~1s siglos m~s tilrdc, habrta
? I 

de denominarse E!mpresd trt1nsnaciond1'::..1-

Efectivamente, durante esa 6poca algunas famil las de 

!::.<inq ... n::rva. J úi.:: ~l.iu1l,!1Li.i11Lt:.:. Lu111u iu.:. i-i~d11..i 1 io'.l Pdpono1,-

etc. 1 habfan formado grandes capitales y don1inaban una ax-

tensa zona de Ja europa de esos tiempos. Podemos compl~ -

mentdr lo dicho, citando algunas 1fneas de Gerhard Stal -

ling A.G.: "Los Fugger 7 fueron un ejemplo muy ilustrativo 

de las grandes concentracione5 de capital. ya que llegaron 

a tener negocios de lana, especies, sedas y minas en tod·a

europa, independienten1ente de que otorgaban prfistamos a --

los estados. apoyaban financiera y ~1oralmente a sus candi-

dates y mantenian relaci5n directa con gran parte de los -

Jefes de Estado y hombres cid.ve en lo~ 11obiernor. 11 1L. 

21 
J/ 

ldem 
Gerhard Stall ing A.G. 
nia 1954,. P:ig. 326 

1'Der Grosse Brockhaus'', Alem~ -



8e lo anterior ~oden1os suponer que por la sensible 

c:lnr.1dad y diversidad de bienes, que algunas familias ;12.., .. 

~efan en Europa, son citadas con ciert~ insistencia en al-

911nos estudios sobre este tipo de empresas, como en el de

Pi~:rre-i\uaain, en SU!» notas históricas. 

B) APAR!C!ON Y CONSOL!DAC!ON DE LA EMPRESA TRANSNACtQ -

NAL. 

Las primeras empresas transnacionales se formaron en 

los campos de la mineríd y del petróleo en la primera mi -

a sal ir de los Estados Unidos y de Europa Occidental, fue

la búsqueda de materias primas en otras regiones del mundo 

a menor costo. Entre las pioneras en el campo petroleT"'O -

e5taban la British Petroleum y la Stdndard Oil. en el área 

de los minerales la Interna ti anal Nickel, Anaconda Cooper

Y la Kennecott Cooper. 

Pronto cundió la imitación entre las demás corpor~ -

ciones y se fueron extendiendo a mercados extranjeras en -

la~ rli~tinta~ ramas de las manufacturas y de los servicios. 

Singer, Coca-Cala, Woolworth, fueron de las qu~ s~ incorp2... 

ra~on al movimiento dentro ae los Estados Unidcs. Fuera .. 

Ue 1os Estados Unidc3, sobre todo e~ Holanda y G~an s~e:a

ña, nos encontramos con Unilever, Phillips e Imperial Che-
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Micals. Alemania se espccializ6 principalmente en medici

nas y productos químicos. 

Entre los lideres del movimiento transn11cionalista miJnu

facturero de origen norteamericana. se encontraba la Gene

ral Motors y la Ford. que rápidamente adquirier~n la pr~ -

piedad de industria.s automovilísticas en Inglaterra, Fran

cia y Alemania. Para esta ~poca,la mayarfa de las empr~ -

sas fuertes fijaron sus objetivos de desarrollo en esta ai 

recci6n. 

Para 1940, aproximadamente 600 empresas norteameric~ 

r1as, habian 1r1vcrtido grandes capitales en territorio bri

tinico. No debemos crEcr ~~e este fue un proceso que se -

desenvolvió de manera creciente y uniforme. Tanto la cri

sis econ6n1ica de los a~os treinta como la Segunda Guerr~ -

Mundial. fueron acontecimientos sociales que retardaron e~ 

ta tendencia ya marcadamente expansionista. 

Cama un indicador más o menos fidedigno para cuanti

fir~r y Pj~mnlific~r ld expansi6n econ6mic~~ resulta muy -

convententc emplear los datos señalados en la obra de JacQ. 

by de la invcrsi6n directa de fines de 1950: 1 a i !!. -

versi6n di1·ecta por parte de lds co1·poraciones norteamc~i

canas ascendfa a un"total de 11 800 millones de d51ares, -

de los cuales la mayorfa se encontraba en ·1as ~ectores pe~ 



11 

troleros y mineros d~ Canad5, A:niricJ Latina y Medio Orie~ 

~~. Para tiries .:!e 1908, esta cifra había ill..1mt:rtada"' 

6'5 000 millo!1es de <.16J,3res. Dos terceras partes del total, 

40 000 ~illones estaban invertidos en manufa.:-

turris. coí:ierc10 •. ~ in,~ustri~s no e.xtractivas. De esta can-

tiddd, c:lsi 39 l<iG ;;¡¡l\01;es .jL' dólJ.rt:s se encontr:'lban ~n -

::•Jropa Oc.e i-'.n2:al 11 .'..!..L. 

:·las no debemos ¡Jensar que el proceso fue unilateral. 

Aun4ue en cantidad~s mucho menores, otros paises casi l~ -

grar·on 'invertir según los datos del U.S. Dcpartament of 

Commerc~: 11 000 mi11ones de d61ares a finales de 

1968 
.. :.1 

en los t.staaos UnHlos -'--. 

tasa de crecimiento de este tipo de inversión en,..ios Esta

~os Unidos fue y sigue siendo bastante grande nasta la fe-

cha. 11 La mayoría de las inversiones directas -dice Jacoby-

~rovienen de corporacionec;. de Inglaterra, Canadá, Holanda, 

~uiza, Francia, Alemania y Japón"U. 

Los hombres de negocios acostumbrados a la presencia 

de la Shell y Unilever,pronto tuvieron nu~vos :ompetidores 

tales como: Uritish Petroleum. Toyota, SaJel", Massey-Ferg~ 

Ja:coby :Jei1 ~-, 11 The Mul tinational 
Multinational Enterpris~ in "iransit 
P~ess, Princ~ton New Jersey, pi~. 

U.S.Oepartment of Commerce, Survey o 
octubre de 1969, pág. 5 
Jacoby NeiJ H., Oo. cit., pdg. 24 

orporation'', de Th~ 
on'1

, The Oarwi~ 
4 
Cürrent Busines>, 



son, etc~ 

la igualdad en posibilidades de inversi6r1 recfprocal 

se inclina decididamente a favor de los Estados Unidas. si 

tomdmos en cuenta que el monto de las inversiones es de! -

proporcionado y lo::;. inversioni;;t,1s <;on rie di·.;~;·sos orlgg_ -

nes y que la com~etencia en su5 mercd~os e; ~ni~a ~n ~1 --

dos es una empresa monstruo fuer1.1 de él. 

As f pues. podemos a fi rm.ir que 1 il empresa tra.nsnac io-

nal tiene como antecesora. inmedí,tta a la empresa naci·ona1. 

io.1PV(l.a11Lio proauctos de distintas pa.rtes-

del globo -en un principio Canadá, Inglaterra y Améric.~ L~ 

tina - se expande a otras ndciones, ya sea negociando d~ -

terminada clase de información o establecicado por cuenta-

propia o ajena enclaves mdnufactureros y/o extractivos en-

una gran cantidad rte- pafses ht1éspedes. 

Al respecto Jacoby r~eil dice: "E1 dato que afirma -

que de los 65 000 millones de d61ares de inversión nortea

mericana en 1968, 50 000 millones pertenecfan a las 500. e[!!. 

presas más grandes de la Unión Amt:orl-:~~~ ':~:"":""~:.:.¡·:, U.iut'i ;-d

me11te nuestra informaci6n 7 
Í _ 

! .... L Idem, pág. 25 
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Como nota finai a e$te inciso diremo!; ~l•I~. precisa -

mente a partir· del aílo 1945~ la Ur1i6n Am~ricaníl se conso1! 

da como primf:r potencia 1 tanto pal itica como econ6micamen-

te. s•ier1da resul tddo de est.0 1 en el proceso de la inver. -

sión privada en el r..:,..terior, el capital y lil: t:mprc<:.as 

portante. Efectivamente. una vez conclufda la Sc9undJ 

Gran Guerra, el capital for5neo de origen estadounidense -

en el exter·ior sufri6 un sensible aumento, con~tittJyendo -

p.Jra 1968, el 63'.t del total de la inversión priYada en el

exterior. Señala Bernardo Scpúlveda: uEn 1950 la inve~ -

sión extranjera directa norteamericana se estimaba en 

11 500 millones de dólares. En 1968 se incrementó a 

ó4 800 millones de dólares. Por regiones, el capital nort~ 

americano se dirig16 principalmente hacia Europa; por se~ 

tares, se concentro' en la industria manufactu~::ra.ª-/ En 

1950, el 141 de la inversión de origen nortea!::C!ircano se -

localizaba en Europa; para 1968 esta inversión ascendfa a 

30r... En cambio. en América Latina el porcer.t<.<je del total 

de la inversi6n privada directa estadounidens~ disminuyó -

' ~ . .. -. . .. . . 
1-u.;:, U<..1\.U::. 1111...tUIUU.:>. t:ll Id ¡JFt.:!>t'llL~ t:ILd, !1~ t:!flf.;Ut!flll'dlt 

consig11ados en ''La ExpansiGr1 de las Empresa~ Interna -
ciona1cs y su Gravitaci6n en el De~arrollc Lo~inoam;ri 
cano 1

', Estudio Económico de AmSrica Latina. 1970 (cuaF 
ta parte}, Comisión Econ5mica para América Latina, Ua7 
ciones Unidas, N. York, 1971. pp. 305-306 •• Véase tam
bién R. Vernon, Sovereignty at Bay: Thc Multinatia·nal 
Spr<?ad of U. S. Enterprises, Basic Books., N. York, 1971. 



de 39~ en 1950, a 20'.l'. en 1968°1.L. 

C) ASPECTO CONCEPTUAL. 

Antes de abordar el conceµto de ernpre:S·J. transnaci.2. -

nal , es conveni•.!nte hacer una aclaraciór, en ::;1,Jnta 

terminologíJ ::.2 refiere. lJ irrq::ortanciJ del fcnór.:·:!no y ::Q_ 

bre. todo su ext~nsión~ ha hecho que l~5te se c.1.pte y est~ -

die en mú1tip1c::: y .::;::;ti:it::J:; ¡;uf~Q:; Jc.1 01~:..:::. C:~'..::·::.;;:,:; 

niveles. Este hecho ha p1·opiciado quC! cada investigador,-

o c¡uii~n fH'-rr.ih<~ f?l fenñmf'nn, lr. int·~rpr~t~ ~r función r!e -

una estructura social, pal ítica y econ6mlca muy específ.:!_ -

Cd; y por supuesto, d~ acuerdo d su momento hist6rico. 

Por consiguiente, ld valorizaci6n que le es atribufda va -

í11till1dntcnte unida a und etapa de la historia. por lo que -

re¡Jercutc en la denominaci6n que se otorga. 

A esta situación debe dgregarse la diver~idad de 

idic.,nc1s, en que se estudia el tema, así como el grado de d.!,. 

fusión que el idioma tenga d escala mundial y su inf1ueI!_ -

cia como gufa de cultura, conformando la vid;i de aqui:?llos-

Sepul~eda Am3r Bernardo, ''Lo~ Elemento~ d2 la Empre~a 
lnterndcional 11

, de Derecho Internacional EconOmico~ II 
Las Nuevas Estructuras del Comercio Internacional, Se
lecciRn de Orrego Vicuíl~, Mªxico 1974, Erl. Fondo de~
Cultura Económica. pcig. 251 
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que lo utilizan y de los que son influfdos. 

D) SU OENOMINAC!ON 

Al referirnos al término er.ipresa. que por ser de CO.!J. 

siderable ampl ltud conviene del imitar, tomaremos como pun-

to de referenc..id lu definición de empresa mercantil, cuya-

connotaci6n nos indica: ~un conjunto de cosas y derechos-

con1binados para obtener u ofrecer al pQblico bienes o ser

... ~cios. sistE>máticamente y con propósitos de lucro 1·.!QL. 

Resulta pues, una palabra útil para identificar a estas 

corporacicn&s que teniendo una pluralidad de elementos, su 

tamaílo no las hace perder la concepción unitaria de la m1~ 

ma, Además. hemos utilizado el término ernpre-:.a, basSndQ_ -

nos en la opinión de Mantilla Malina, que dice: •si nos -

detenemos en el artfculo 3Q para fijar el concepto de e~ -

merciante. si escudrifiamos todo el C6digo de que forma pa~ 

te para obtener une1 i11ter;;ret.J.ciér: ~istern.$tic:i de1 texto ... 

legal, encontraremos xGltiples preceptos que descansan en

el supuesto de que el cnmerciante es titular de una neg~ -

ciaci6n, si bien se la llame así. bien se emplet!n expresi2,_ 

nes que en el léxico del C6digo resultan sin6nimas (est~ -

Mantilla Malina Roberto, "Derecho Hercantiln. Intro
ducción y Conceptos Generales. Capltulo VI, La Meyo -
ciaci6n Mercantil. Ed. Porrúa, S.A., México 1970, --
pág. 97. 



blec1m1cnto mercantil, empre5a, a1macén, tienda, casa de -

come re i o) ••llL. 

Sobre el p,1rticular, el Departilmento de A5untos [C?

nfmicos y Socidles de la Organización de las Naciones llni-

das se incl ína d considei'dr que: ''Aunque los tér":linos 

indiferenciada, el t~rmino ''empresa'1 es a veces preferido-

como más claro para designar una red de entidades corpora-

das y no coroaradas en diferentes pafses, unidas por lazos 

de propiedad'1lll. 

Por co11siguientc, la enipresa es un conjunto de el~ -

mentas que so11 destinados a la producci5n de bienes o ser

vicios. Tale~ elementos pueden ser de car§cter material o 

inmutcrial. Respecto de los primúros podemos mencionar·a-

los inmuebles, muebles, c~pital, materia prima~ maquinaria; 

le.ntro ae lu~ ~~~unJ0~, ~1 a~iJraicntc {ach~l~ndage. goo~ -

wil 1 o avvlamento). el crédito, la propiedad comercial {d~ 

r¿chv del tanto) y la prop1eddd industrial, que. abarca avi 

sos, nombres comerciales, marcas, patentes, derechos sobre 

contratos de transferencia de tecnología, Know-howT dSi~ -

tencia t~cnica y otros. 

fil 
lli 

Mantilla Malina Roberto, Op. Cit~. Capítulo V, Sujg_ -
tos de Derecho Mercan ti 1 • Pág. 91 
Deµartament of Econcrnic and Social Affairs,ST/ECA/190 
Pág. 4 
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Debemos niencionar también a los elementos personales 

clt.~dos ::ior Rodrfguez Rodrfguez: " •.• tan ro Je quienes 

pr~sti!n su colabor.:icidn u Ja empresa (personal de la empr~ 

sa} - dice el autor-. con10 de los que obtienen Je ella 

cosa3 o :.ervicios ~¡ue proporcionu (proveedores y clier.te 

l a)lli. 

Parten del elemento person.11 directivo dos bienes --

inn1ateriales con independencia del elemento mismo. primero 

el dv1am1enta, que segan Rodrfguez Rodrfguez: 11 Es el pro-

dueto de la inteligencia aplicada a hacer que de un conju~ 

ción apta para la obtención del fin deseado, que es un re

sultado económico: 1a prestación de cosas o servicios 11.!!I 

y segundo~ el "talento empresarial" o "mana9ement 11 que si

llegan d confundirse en su con~epto, el primero es la con-

secuencia del segundo; éste es la. imaginación creadora .. _v 

aquél es el producto que resulta de la apl icaci6n de esa -

imaginaci6n creadora. 

Observamos que el primero es el aspecto interno y el 

segundo el externo de una c;ol~ <tt:tiv~d!d, :~ ;-c~üci~11 Lun-

la empresa, siendo ambos valores disociables de ella y de

entre ellos. 

Roarfguez Rodrfguez Joaquin. 1'Derecho Mercantil", Ed. 
Porrúa, S.A., México 1969, pág. 414 
Jbidem, pág. 414 
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En lJ definici6n que h(·rnos ::idoot.:lrJo de ernprQ;.J. se Cé.. 

tJolece una idea de continuidad, yJ q~e 1~ obt~nci6n J~ 

bienes y ofrecimientJ de ser~ic1os deb~rJ ~cr· en formJ s1~ 

tern.Stica. l>or 1o tanto, ria st~ con.:; íJera1·,í t~mpres:i ;_\ ,"'; ... 

mercantiles o preste SE:rvic10<, ·~n i 1JuJl forma. Sobr~ •:l 

particular, ocurre und sil11<lción ~l'~lc~unte en e:l l';:1·cct10 -

t1crcantil Norte<ln1c1·icano qu~ e~ lla~ddO ''Joint Aoventur·e'', 

es decir. "un.1 ::.ocicdl1d usualm1.!nte 1 imi tJ.da a cina trJ11Sac

ci6n o a varias referentes d una detcrminadd µropiedad 1115 /. 

Ademls de la expuesto, debemos tener µrese11Lc u~ü ~;~~=:e-

rística muy importante: el µro~iósito de lucro, puesto -

oue ciertas sociedades prestan servicios en forn1a sistemá-

tlca y no persiguen el lucro, por 1o que no podrá conside-

r~rseles empre~as. 

Desde un punto de vista preponderantemente económico 

existen diversas definiciones de empresa, nntre ellas, las 

que la consideran como ''un organisn10 que se proporie produ-

cir para el mercado determinados bienes o servicios, con -

independenc1a r1n<.1nci~1ó d<: =:..:~1~~~':?r nt·rn oraanismo"l.§1.,-

Consideramos qu~: este concepto es de cie~ta utilidad, deb! 

!5/ D111<lvou Esscl et Al, 11 Princ:iples of Business La ... ,41
, -

Prentínce Hal 1, Ne\'1 York 1951, "A joint .::.d•Jcnture is . 
.• usually l imited to one transaction ar a series of
tr~nsactions relating to a partic11lar property", 
pág. 30B 
James, ci ~.por Rodr'iguez Rodríguez, Op. Cit., Pág. 411 
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do il que menc1oni! cor.10 c:irJc.terist1ca fundamental ld lnde

perictencia finóncie1·a de la empresa, participando con el e~ 

ráctcr de 11nidad económica. a pesar de !a diversidad de f! 

1 iales, y de su establecimiento en diferentes países y co~ 

trol de las mismas. 

E1 1>r~fijú "trdns'' 1n:1s impone uni:!. idea di11ár1 ica de -

rebasar~ sobr!:!pa.sar, a travé'..i de, de ir más ul !~; de una

dcciún uni1alt!ru1,de und t.!~1uo~Lrdc.iú11 oe la pro11iu cdpdt.:i-

dad, de una realización de posibilidades, de un salvar 

obstáculcs. de un in·.;adi1~ jmbito:; ne oronins. f\d¡:;r..ás r.os 

muestra una cualidad que no se podrfa lograr con los pref! 

jos '1 inter'', "multi'' o "supra'1
• De ello suponemos que el

adj~tivo transnacion~l refleja más acertadament~ la idea -

que se tiene sobre las empresas que real i:".an actividades -

en diferentes naciones buscando un mismo fin, esforzándose 

en lograr los objetivos propuestos desde un princioío cuarr 

do ia empresa no había rebasado todavía ias fronteras de -

su pais de origen. 

E) CRITERIOS DE CLAS!FiCACION 

Para definir a las empresas transnac1onales se utili 

zan muy diversos criterios, de· acuerdo a la importancia -

que se otorgue a una o mis características predominantes -

da la empresa. Asf, encontramos denominaciones tales como: 
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empresa internacional, corporiJci6n internacional, e:-ílpr~s<:

mult1 nacional~ empresa mundial, empresa plurin<lcío11al. 

gran unidad int.ort.~rritorial > gran unid,id plur·iterritoria.l. 

corporación global, empr..::5.:t de .3Ccióri internacional> gran

corporaci6n moderna. empresa moderna de negocios, empresa

º corporación transnaciona.l. etc. 

Por supuesto, esta vtlriudad de ::érmino~ son uti1 iza.

dos frecuentemente para referirse al rr:ismo fenómeno o par

lo menos para distinguir una serie de grados o var1an~e5 -

importantes dentro de una similar área de fenómenos. 

Dentro de est;1 parcial lista de denominaciones, exi~ 

ten algunas expresiunes que se ertcuentran mayormente difu~ 

didas 4uc ot1~as en c.1 .!!"ee. 1atfnoamericana. debido a la -

frecuencia con que son l1tilizadas en el vocabulario polít,i 

ca actual, en las constantes convenciones de tipo jurfdico. 

ecol\ómico, intergubernamental, o porque tienen acceso a --

los ~randes medios de comunicaci6n se encuentran en esta -

posici6n los térm1nos e111µr·e~o;1. u ..:..:..·¡:;.:;.,-.::.:~:;¡¡ i~~-:r•P·rinnfll

y ampresa o corpor·aci6n transnacion~l. 

Uno de los criterios más utilizados entre los aut.2_ 

res es 1?'1 rl~l control. Este control es en rJran medida f.i_ -

ndnci~ro, ya que li! filial se 11tt en la necesidad de inver

tir, tambi€n 16gic3mente la de remitir sus ganancias, de -
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re;.iatriar capi ta\. p.a')ar regdl fas y dividendo~. por otro -

1Jdo, deben l1acer pagos hacia su matriz en el eKtr anjero~ 

a donde debe dirigirse para adiestrarse en las polfticas -

generales de la e~presa y cumplir su parte dentro de ellas. 

En muchas Jeflniciones. ld cardcterfstica de control 

apar~ce cc11juntan1ente con la de Propiedad o con una disyu~ 

tiva. La Comisión del Acuerdo rie Cdrtagena, en su R~gimen 

Coman ae Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre -

Marcas, Patentes, L1cenc1as y tü~9ai i"ds, y 1a Lt:.)' ~u.;-u. Pro-

mover la Inversión Mexicana y Regulclr la inversión Extran-

mente para citar dos ejemplos de origen coman, se inclinan 

por esta forma de identi ficación.!11... 

1 71 
~ 

Ld propiedadl§.L de una empre~a es fact1ble al Públi-

.... rt. 1° . Para los ef~cto5 rl~l presente réqimen se -
entiende por~ ••.. Empresa extranjera: Aquella cuyo
capital perteneciente a inversionistas nacionales en
una proporci6n que fluctúe ¿ntre e1 veint1uno por 
ciento y el ochenta por cie11to, siempre que, a juicio 
del organismo nacional compcten~e, esa ;:.rcporción se
refleje en la dirección t~cnica) financiera. adminis
trativa y comercial de la emoresa ..•• {Ac:i'!rdo de Car 
tagena - Grupo Andino}. r'\rt .. 2" • ?ara 1o':> efectos ~ 
de esta ley se considera inversi6n extranjera la que-
se real ice por: •... 1v. C:mpt·t!~d~ 111~.11. ; ••• c1.u.:. ¿,. ~z.~ -
q•;e particlpe mayoritariamente capital e.1;tranjC!ro o -
en las que los extra~j~ros tengari. por cu~~quicr ~Ytu 
lo,. la facultad de determinar el manejo de: la empresa 
•••• {Ley oara Promov~r la Inversi6n MeJicanó y Regu
lar la Invprsi6n Extranjera). 
E1 tér'11in<:~' de prooiedad y control se anal izarán desde 
u~ ~unto ce vista administrativo, de~tro del capitulo 
rp::;nPrtivo. 



ca debido a que 1as acciones de la mi5ma estdn ;:i.1 a1c:inct? -

1e los inversionistas, representando éstas una parte de1 -

capital de la misma, llevando impl 5cito ~ada documento 

una serie de derechos y de obligaciones respecto a 13 e~ -

presa, con la posibilidad para el tenedor de interven1r 

efectivamente en la viúa soci~1 dP la misma~ lo cual en úl 
timo tirmino da la posibilidad de control en sus activida

des. 

No obstante, puede disociarse la idea de propiedad -

:::::r. lil de control., puesto que éste último no solamente se

refiere a compromisos de carácter corporativo i11i:,,;;--~~ • .;:¡_ 

no que puede comproo1eterse mediante contratos o acuerdos -

con otras empresas. tanto vendedoras Ge tecnologfa como -

concesionarias de patentes de invenci6n o por actos regul~ 

dores del comercio internacional o canales de distribución 

asf como de contratos de aprovisionamiento de partes o ma

ter1a pri1na. 

'nt1mamente unido a1 aspecto del control, ha sido -

:o~s1der~do por algunos estudiosos del tema, ~1 criterio -

de clasificociór. basado en las rei~H .. i.:::;:-;:~ 'i"º i::iuai·dan las-

2:npresas re5pecto a sus fil 1a.les y vicel/ersñ. En 1o refe

re~te a la orientaci6n de las filiales, Perlmutter se~ala: 

11 
••• putden ser descritas co:no etnoc~ntrica~ {orientadas -

hacia ·el p3ÍS d~ \,:¡ CJS.:!: mrttf'iZ), pol ic.éntricas {s.i san --



orientadas hacia el país hu~sped) y geoc~ntricas (si son -

de tendencias mundiales)".!2.L. A pesar d~ ello, el citado-

lutor hace necesaria la aclaración de que ninguna de las -

clasificaciones de"ScriL1s logra su perfecta. pur~za. pero -

sí son cl,lram~nte identificables. 

TcGricJmente s~ pu::den considerar otra clase de e!!!_ -

oresas. aqu~llas en las cualc.'s se considera al internacio-

nallsmo como \imite de SllS activictade<;, en tJl supuesto e~ 

tas empresas se considerarfan como 11 a-nacionales", µudien-

do señalarlas como ~mpresa.s ''desnacionalizadas". "suprana.-

cianales" o 11 cosmocorporaciones", c1Jmo lo ha est.1blec1ao -

el i)epartamento de Asunto:; F.i:on5micos y Social0s 1e la Or

ganizaci6n de 1 as ~.iaciones Unidas~. 

La citada división no nos parece muy atil. Est~ pr~ 

blema puede presentarse en diversas clases de empresas, p~ 

ro no con sociedades mercantiles, que requieren de una ba-

se para sus actividad<?S y fundamentos lega.les que dooyen -

su personal ida d. Esas empresas podrían darse si se incor-

ITT~mutter Howa.rd et Al, 11 Ho11 ·'-' l tinations snould 
your top :nanager';) oe'? iid1·vcl1 J u;!n;::;.:; ~e·:~::.-:, !!~!:te~ 
1974, pág. 11, L1 l 6: 121-132 -O 74. 
Oeparoment of Economic and Soc al Affairs, ST/ECA/ .. 
190 •. Pdg. 5 
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paran, como lo señala Robock aunque no muestra r;lucha firmg__ 

za de que esa posibilidad exista.u.L.. 

Fj TERM!NOLOG!A PROPUESTA. 

En vista de que, hasta ~1 presente, los autores hJ.n-

usado distinta terminologfa pJra referir5e a las emoresas-

que actúan en diferente~ pa'iscs 1 aparte del suyo, es de mu-

cha importancia establecer la ter~ino1ogla qu¿ ~~ üdc~tar~ 

en el trabajo. 

Estimamos que al emitir una definición s~ trata de -

enfocar el núcleo de los fen6menos que se desea tratar, t.2_ 

mando en cuenta ql1e en tanto más nftida sea la delimit~ 

citin conceptual, menor será su amplitud, y a la inversa. -

La definici6n a elegir estará determinada por los fines 

del estudio. ya que las definiciones sólo pueden darse en

funci6n de determinados intereses y areas del conocimiento. 

Los tirminos adoptados no son siempre ideas origina

les, pues el tratar de buscar la originalidad sin eleme!!. -

tos suficientes. además de notarse poco cient;~ico, nos --

ill Robock Stefan N., "lnternational Business and Mul tiria 
tional Enterprises", Richard D. Irwin, Inc., 1973, "A. 
suprandtiondl firin wouid be d t.rdnsna.tiond1 firm that 
is legally denationalized by becomíng incorporated 
through an internacional agency, when, ar if, thi s po 
sibillt.y exis.ts", ¡::iág. 9 -
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D~Jede cu·iuuclr a m,1y0r•]S '.:Orif,...:sionQ!:., lo cual, lógicamente 

va en 1etriraento ·!~ la tnvesc1gaciSn. ~l :om31· como punto

de referencia c1·iterios carentes de· veracidad. iebido a la 

bGsqueda de und originalidad que a final de cuentas no es

desc•1hi erta. 

En la terminología usada se han empleldc los pr·ef! -

jos 11 int~r'1 , ''mult'i", "pluri", "trt-.ns" y ''suora'' con el del_ 

jetivo 11 nacionalº, '1 global" y "cosrno" con el SLIStanr.ivo 

11 corporaciGn'1 o ''empresa'*. Por otro lado, para los gobic~ 

nos resulta de mayor interG:i Jif~rcr:~i! ... ~.,t,-,::. Pmorc~as na 

cionales y empresas extranjeras~ principolrnente con objeti 

vos.de legislac~6n, administrativos 1 fiscales. 

No es que los paises ignoren la existe1tcia de las e~ 

pr~sas tr-ansnacionales como tales, sino que fr-ente a ia 

ley es la única clasificaci6n válida, pues incluir otra, -

aunque legal desde un punto de vista formal .. puede presta.e_ 

se a interpretaciones equivocadas, como si estuvieran con

sagrándose en la ley prácticas discriminatorias a las in -

La definición que proponemos para el desarrollo de -

este trabtljll es la sigu~cnte: "L-:i empresa transnacional~

es una sociedad con personalidad Jur'dica propla constitui_ 

da conforme a leyes nacionales cor medio de di~ersas insti 



~uciones e instrumentos juridicos del ~Jis anfltri~n. ! -

que siendo de capital privado tiene como Gnica ~eta el 1u

mento del poderlo ecQnÓmico de la misma, realizJnda sus ªE 

tividades en varios pafses 1 bajo una dirccci611, organiz~ -

ci6n, tecnología, recursos financieros y pol~tic~ com~n''. 

Una de las caracter~sticas para atribuir la transna

cional idad a una empresa es el de 11 trascender fronteras'',

por consiguiente, se incluir~n dentro de esta clasific~ ~

ci6n las empresas que llevan a CdDO activicid~~~ ~01ltrac:u~ 

les. de invers16n, de asistencia o de otra clase, en dive~ 

sos pafses. 

Esto es lo que asiste al aspecto de empresa transna

cional en lo que se refiere a su situaci6n de plurinaci~ -

nal. Consideramos en segundo térraino el criterio numérico 

en esta clase de empresas, pues ser~ tan transnacional una 

empresa que actúe en pocos o en muchos países. 

~ad~:~ qu~ ~~ u~~ ~nriPrl~rl ~on oersonalidad jurfdi-

ca propia constituida conforme a leyes nacionales por m~ -

dio de diversas instituciones e instrumentos jurídicos del 

~afs anfitrión, en virtud de que la Ley de In~crsioncs Ex

~ranjeras> en su artículo 2°, fracci6n IV, le atribuye el

carácter de empresas mexicanas, y por otro lado, la Ley G~ 

neral de Sociedades Mercantiles en su artículo 250, les r~ 
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conoce pcr~onal idad Juridica ~¡ decir: ''ARTICULO 250. 

Las socl~~ades extranjeras legaln1ent~ constitufdas tienen

;:ie1·sonal i{!,,.d jurídica en la Hepúbl1ca". As1r:~1smo, el Có

digo de Comercio t:'n su art~culo 15, las facu1 ta para c1 -

ej~rclcio del comer-:io, úlciendo: "ART. IS. Las socicda-

des legalme11~e constituidas Pn rl extrJnjrrc, ·1~e se esta-

blezcan en la Repúbl lea o tengan en ella alguna .agencia o

sucursal> podrán ejercer el c.:orner-cio sujetándose 3 Tas 

prescripciones especiales de este Código en todo c11anto 

concierna u la creación de sus establecimientos dent~o del 

territorio nacional, a sus operaciones mercantiles y a la

j:.iri.;Gi1,..l..iún oe los tribunales de la nación .•.• '' Por Jo -

tanto, se someten a los ordenamientos nacionales. 

Otra caracterfstica de la definlci6n, es la referen

te a Ja prioridad del capital privado en estas empresas, y 

no es una característica sin importanciJ, ya ciue si una e!.!!_ 

presa es de capital público o estatal.bien puede consid~ -

rarse de capital privado y por ende la inversi6n privada,

si dicha empresa contiene toda5 las caracterfsticas señal~ 

das en la definición para ser clasificada cerno transnacio

nal, ya oue "'"' pn"E~t'.!1-=. :::;:.H:. ..:1 C:!>LdciO 1nterven9a en toda -

clase de negocios, en cuyo ca5o, no ~stdría actuando corno

ente público soberano. sino como un particular. 

Además, el criterio que debemos utilizar para reconQ 
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cera la empresa trans·nacional es la finalidad de la m~smD. 

El lucro que persigue dicha empresa es encauzado a logru;

el aumento del poder econ6mico de la misma. 

En cuanto a la actividad que realizan estas em¡1resas 

en diversos pafses, consideramos que es 16gico p~nsar, que 

si rebasa sus propias fronteras, se está extendiendo a 

otros pafses, haciendo la aclaración de que no debe confuil 

dirse can otras empresas, cuyo fin es precisamc11l~ actuar

en varios pafses, pero con politicas regionali5tas o zona

les. 

La dirección y la organizaci6n son notas que se i~ -

cluyen en la defini~i6n - y de gran importancia -.ya que -

la organización o la modalidad directiva pueden variar de

una empresa a otra, pero siempre estarán presentes en las

dec1siones m&s trascedentales de las filiales de la empre

sa en cualquier parte donde se encuentren situadas. 

En lo que se refiere a la tecnologfa y a los recuL -

sos íi~1~oc!crc~. ~~ posible que haya variantes, siendo fas 

tible la transmisi6n de una a de ambos elementos a la fi -

1 ial. 

Por último, la política común de la empresa, se apre

ciar§ con toda claridad, si cada una de las caracL~1·fstic~s 

mencionadas son observadas en rigor. 
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ASPECTO AOMlM!STRATlVO 



ASPECTO ADM!NISTRATl~O 

A) ORGANIZACION 

El estudio de la organización de la empresa transna

cfonal. ocupa un papel de gran importapcia entre los trat~ 

distas de la materia. La organización de estas empr~sas -

no puede responder en principio a un cliché o tipo esp~ 

cial. s1_no que se va conformando de acuerdo con las ciL 

constancias que originan los lineamientos generales de la

empre~a. con el fin de obtener los resultados que se prop~ 

nen, teniendo en cuenta diversos factores que aunados a la 

agilidad de las transacciones comercialas mocte;nas, requi~ 

ren de decisiones precisas y rápidas para aprovechar la e~ 

yuntura que. les brinde cualquier elemento -externo o inte~ 

no - para lograr resultados positivos. 

11 Las exigencias de la tecnolog1a - dice Tugendhat -
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y de la planificación dentro de la empresa, tanto para la-

producción como para la distribución y la pro:~oci6n de ve~ 

tas -aspecto es~e ú1 timo cada vez más. importante-, y en dg_ 

finitiva, la necesidad de una continua incorporaci6n de t~ 

lento y de organizdci6n, tienden a configurar a la gran e~ 

presa o al conglomerado de empresas de forma muy distinta

de la antigud situación jerSrquica"lL. 

Es lo anterior una descripción de una situac1ón nue-

va, de un cambio de actitud en la direcci6n y la organiza-

~leja de su funcionamiento requieren cada dfa mayor esp~ -

cializaci6n en los campos que abarcan y de investigación -

en los viables campos de acci6n. Es a esto a lo que Gal_ -

oraith llama tecnostructura. 

"En la moderna sociedad industrial -sefiala Galbraith-

el poder decisivo está en la organización. no en el cap_L -

tal. está en el burócrata industrial, no en el capitali~ -

ta"U. 

lL 

u 
Tugendhat Christopher, ''Las Empresds Multínaciondlcs'', 
Alianza Editorial, Madrid 1973, p~g. 82 
Galdraith K. John, "El Nuevo Estado Industrial'', cit.
por Hugo Rangel Cauto, Comentario Mensual No. 16. Semi 
nario de Estudios Jurídico-Económicos, Facultad de De~ 
recho, México 1974, pág. 1 



11 Hacc setenta afias - dice Galdbraitt1 - 1 la an6nimd 

era el instrumento de sus propietarios: Roc~.efelltr·, Gi_i_ -

ggenheim y Ford eran conocidos en todo el pa(s 1 mie11tras -

que ahora nadie conoce a los que las. dirigen 11 1L. 

El mencionado autor estima r¡ue; "ílebirln 11: ln r::omo\1 

cadfsima tecnologfa modernd se requiere un largo perlado -

de tiempo para el proceso productivo y tambi~n enormes su

mas de capital -agrega que-, las grandes anónimas no pu~ -

den por tanto. correr los riesgos del mercado y se ven 

obligadas a planifícar costos y precios, y para hac~rlo 

buscan la ayuda del Estado -luego afirma-. la planeación -

industrial est~ ligada al gran tamaño de la empresa -y 

aclara que-, el enemigo del mercado no es el fdc61ógo S.Q. 

cial, sino el ingeniero. el enemigo no es el socialista, -

sino el que aplica la tecnologfa moderna"il. 

Nuestro autor puntualiza que: si la tecnostrus 

tura buscara maximizar sus ingresos, estarla en conflicto

con los accionistas 11 il. 

der: 

3/ 

* 

''En real1dad -d1ce-, ios dccior1istas Cdr·~c~11 <l~ µ~ -

el consejo de ad1ninistraci6n suele ser instrumento -

!dem. 
ldem, ptig. 
Idem, ptlg. 



pñsivo de los gerentes; como la co~plejid3d es consecuen-

cia de la mag11itud, las d~cisiones en la emprLsa son obra-

de grupos de tªcnicos es¡>ecializados y enlazados; estas -

decisio11es va11 sub1endo, afinándose y transformSndose, Y -

cuando llcgar1 1 ~a~ ~~ambleas de accionist~! ~i ~stos t~ -

vieran r~alniente qu~ decidir no ¡iodrfan hac~rlo pues casi-

no entenderían nada. A veces se lPs J>resentan asuntos sin 

importancia p.:ira. votdc1ón y ,1sí conservan la ilusión del -

poder"!U.. 

El estrato organizativo anteriormente descrito no 

ü.~ü.1ca la toL\.li iJd.ú <le ict3 empresas transnacionales, ni 

tampoco tiene que ver directamente con las dimensiones de-

istas; es un sisteD1a distinto de cambio. 

La organizacf6n de una empresa, por lo que ve a sus-

relaciones con el exterior, ha sufrido un cambio trascede!!. 

tal, al dejar de considerar diferentes los negocios ínter-

nos y los internacionales, enfrentando los problemas desde 

un punta de vista global, que tendrá que resolver una divl 

sidn determinada, segQn su sistema de organizaci6n. de 

presa para resolver operaciones de carácter g~ncral. 

5; ldem, pág. 3 



Si bien na se pueden enunciar limitatiYamente los J~ 

ferentes sistemas organizativos seguidos par l~s e~pr~s~s

transnacionales, pues cada una tier1e rasgos y caracteristi 

cas que la diferencian de las demS5t si puad~n establec~r

se unos tipos de organizaci6n mSs importantes, que puede~-

aceptar variantes, sin perder las caracter'íst lC<.J.!. generi. -

les que las describen. Las funciones ad111ini~trativas y g~ 

renciales son variadas y pueden, mediante su con1binaci6n,-

dar resultados similares aun con una conformílci6n diversa. 

do por concluido, para las empresas transnacionales, la p~ 

sibilidad del liderazgo unipersonal como principal fuente -

directiva y decisor1a. Hay una fuerte tendencia a seguir

el trazo de la tecnostructura a todos los niveles de deci

sión, que en las empresas m~s pequeñas constituyen un obs

táculo para una adecuada intercomunicación, proyectándose -

en la eficiencia Ce los objetivos empresariales. 

Toda organización transnacional tiene en común una -

oficina matriz, compuesta por el presidente. con fun<:ionpc; 

ejecutivas, una directiva y consejeros, mismos que elab~ 

ran la pol itica general de la empresa, en diver5os aspes_ -

tos, dependiendo de la forma de organización que hayan el~ 

gido. Esta oficina se eleva por sobre toda la organi~~ 

ci6n, se conduce por caminos propios y por medio de los 
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servicios ctc 13 e~1prcsa. abarcando: finanzas, producci6n-

y mercddo de la misma. En este nivel es donde se provocan 

las caracter1sticas que identifican la organización empre

sarial, como lo señala el sistema de clasificaci6n de Bro~ 

ke & RemmersLL. 

Estos autores clasifican a la organización de las e~ 

presas transnacionales en A, o. C y O, no siendo esta cla

sificaci6n rígida, sino más bien ilustrativa de las posibi 

lidades organ1zativas de una empresa. 

Las empresas A, son por· la regular monoproductoras -

(petr61eo, mineral e;), aunque a veces ti~nen lfneas de pr~ 

duetos menores que no tienen relevancia en el plano organi 

zativo. El criterip distintivo de estas empresas es que -

tienen los servicios centrales (finanzas. producci6n y me~ 

cadeo). en la oficina ~atriz. Pueden convertirse en B o C 

'cuando el departamento de producci6n tenga tal importancia 

que no pueda ser manejado por el grupo de "miscelSneos 11 
-

que exista en la empresa. La comunicaci6n entre las subsl 

tai más o menos elaborada entre funcionarios antfpodas. 

Es poco estable, ya que una reorganización en su línea de

productos puede hacerla cambiar a la 6. 

t:SrooKe i·iicha~1 z. at . .'\1. .. 11 The St;--attgy of M:.:1tin~tio .
nal Enterprise, Organization and Finance 11 

.. Longman,--
England 1973, Cfr. cap. 9 
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Las empresas B, son aquellas que tienen un grupo úe

producc16n nacional y una organizaci6n geogr5fica en ul -
tramar. Es decir, que hay una Divisi6n Internacion~l que

realfza la totalidad de las comunicaciones entre la ofici

na matriz, los servicios centrJlcs y el grupo de rrod1JS -

ci6n de las filiales. 

Esta forma de organizaci6n se inicia con la form~ -

ci6n de las antiguas &reas de eKportaci6n de la empresa, -

en las que se di6 un primer pasa al establecer ensamblada

ras y después manufactureras. En la División Internaci~ -

nal están los expertos en problemas exteriores. mientras -

que el grupo productor central ·actúa como si se tratara de 

una emp~esa de trascendencia nacional. 

En ocasiones su~1an surgir conflictos entre el grupo 

de producci6n y la Oivisi6n Internacional, cuando se esta

blecen manufactureras en el exterior que reducen la capaci 

dad de exportac16n de la principal, que sufriendo una r~ -

ducci6n de mercados no es compensada por otros incent1vos. 

De ahf el choque de intereses entre escas üiv i:aiú11t:i~ :i.E_ -

bre todo cuando la filial necesita de intensa asistencia -

técnica, ya por dificultades en el establecimiento de la -

misma o por la gran diversidad de producción establecida. 

Por lo general se crea un estorbo en el intercambio-
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de informaci6n y de recursos debido a la Ofvisi6n Interna

cional que es el paso obligado da comunicaci6n con los se~ 

vicios centrales de la matriz y el grupo de producci6n. 

Las empresas c. aun cuando tienen una Divisi6n lnte~ 

nacional su influencia en la organfzaci6n es casi nul~, a

veces desempeña las funciones de un departamento de expor

tacf6n. ya que los grupos de producc16n en el extranjero -

para lo cual suelen haber subgrupos de· producci6n-, llevan 

a cabo operaciones en el extranjero bajo su supervisi6n di 
recta. Ello puede ocasionar dificultades en la comunic~ -

ción entr·e la or1cina principal y las oficinas nacionales

para promover estas relaciones, por lo cual nadie es excl~ 

sivamente responsable de las filiales. a menos que en un -

caso dado lo fuere algún grupo o subgrupo de producción. -

Estas empresas tienden a considerar procesos: y manufAct~ -

ras como concesionados a sus filiales en el extranjero. 

Las empresas o.son una combinacidn de las dos descr! 

tas anteriormente. Son una combinaci6n de direcci6n basa

da en grupos de producción y de divisi6n internacional, e~ 

ceso por canales propios respecto a la f11ial y a su~ gru

pos de producción, el departamento de servicios centrales. 

En ciertos casos la División Internacional proveerá-
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de estructura aáministratfva al grupo de producc16n {fílbri 

cas, personal). el cual echar.! a andar la filial. Asimis

mo la Dfv1sf6n Internacional. proveer§ la cor.iunicaci6n en ... 

tre la offcfna principal y Tas filial e!:. Se t:-ncdrgará de

la adqufsfc16n de empresas, con las recomendacior1es y ase-

sorfa de los grupos de produccf6n interesados o relaciona-

dos con los productos de la empresa que se pretend~ ~dqui-

rir. 

L~ ~¡·~4nizac10n de estas empresas es la m§s compleja. 

Sus tres prfncfpales grupos se relacionan directamente con 

las filiales, siendo posible en las grandes empresas con -

diversidad de produccf6n. 

Vernon considera que: ~La organizaci6n de u11d socj~ 

dad puede encuadrarse en cualquiera de las tres etapas ·A,-

8 y C, que van desde una primitiva organfzaci6n indiferen-

ciada, hasta Ta tercera. que puede tener muchas variantes

y cuya principal caracterfstica es una especialización de-

terminada. va (!n ~1 ?":!!!?~ :!e prüúucc ión o en el de mere:~ 

dos"!!L 

Otros autores como Chandler consideran que han surgi 

Vernon Raymond, ''3ov~reignty at Bay. The multinational 
Spread of U.S. Enterprises 11

, Pelican Library of Bus -
and Man, Engl. 1973, p~g. 119 y ss. 
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do tres tipos de or-ganizaciones A, By e.U. 

La~ empresas con organización A. La organi?aci6n --

que es en cierta forma unLI extensi6n de los intereses. habi 

lidades y limitaciones del propietario, que generalmente -

era el iniciador y a la vez el presidente ejecutiva de la

empresa. E~ta estructura pone el ~cento en la producción

de un solo producto y se caracteriza por la presencia de -

un solo hombre que resuel~e todos los problemas e indica -

el camino a seguir .. 

Las empresas con organización B.. El tipo de organi

zaci6n limitada frecuentemente a unas cuantos productos -

que está verticalmente integrada y funcionalmente coordin~ 

da.. El énfasis de esta forma de organización se haya en -

el uso racional de los recursos, la eficacia y la coordin~ 

ci6n funcional. En esta forma de organización la toma de

decisiones se ha decentralizado un poco y la rnayorla de -

los funcionarios únicamente se preocupan por lo que acont~ 

ce en su área especifica. Hay una mayor coordinaci6n y 

~~~sid?r~rión ria la empresa ~orno un todo. Esta empresa 

puede ser enormemente eficiente en una determinada lfnea -

de productos, pero no produce administradores de tipo pro

fesional. 

'J/ lLD.Ch.::.ndler Jr •• 11 .Str::!tegy ~nd Strur::turp. 11
1 cit.oor -

Pierre Audain Genie Julio J .• ''Las Empresas Transnacio 
nales de Carácter Privado", Tesis Mixico 1973, p&g. 7f 
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Las empresas con organizaci6n C. La acumuJaciGn de

la riqueza por el formato de organización C conduce a la -

diversfficaci6n de los productos, para disminuir los ri~s-

gas y para asegurar la continuided de 1~ orga11i~dción una-

vez que la explotací6n del producto principal haya llegado 

a su ffn. Esta d1versificaci6n conduce a la fragme11taci6n 

de &reas por dívtsiones. 

Ninguno de los sistemas expuestos pueden considerar

;~ cuma formas rfgfdas organizativas, debido a Ta flexibi

lidad de Tas empresas. que ya con una organización, están

sujetas a continuas adaptaciones al medio en que l"'eal izan ... 

sus actividades, determinadas por diversos sucesos. tales

como la competencia, etc. 

También podremos notar, que independientemente de la 

forma de or9anf zaci6n que tengan, algunas empresas llevan~ 

a cabo acti~idades administrativas con sus filiales de una 

manera informal, haciendo a un lado Jos estatutos organiz~ 

tivos ini~1~1!::$::: p:'i" catct.:~r de eitos, Jo cual deriva a -

una mayor autonomYa para Jas filiales, tendiente a lograr

una descentralizaci6n d~seable en las funciones internas -

de la empresa. Las empresas transnacionales norteamerica

nas y algunas europeas, son las más rfgidas respecto a. pi·!:!_ 

cedimientos de organizaci6n, tendientes siempre a proyef_ -

tarse al aspecto de la propiedad y del control de sus f1_ -
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liales, aumentar1d.1 su eficiencia a costa de un incremento

en programas de coordinacidn. 

8) PROPIEDAD Y CONTROL DE LAS FILIALES 

Antes de abordar el aspecto del control de las fi11~ 

les, veremos el sistema de propiedad adoptado por las e~ -

presas transnacionales, y que se encuentra estrechamente -

relacionado con los manejos financieros. 

La~ patrO!!~~ de µ~opl~cidd pueden ser diversos. depe~ 

diendo de las polfticas expansionistas de Ja ~mpresa. Al

realizar una inversión directa, las e~presas tran~naciona

les, en cualquier pafs, lo hacen por To general establ~ -

ciendo una filial. Lo m&s frecuente es Ta propiedad co~ -

partida -mayoritaria o minoritariamente~. pero hay fili~ -

les totalmente extranjeras. Otra forma de participar en -

menor porcentaje, pero observando que no se pierda el con

trol, es la del porcentaje inferior. También es utilizada 

la del '1 Joint Adventure", que por lo regular se real iza a

partes iguales. 

La participacidn de las empresas en una inversión dl 

recta o en la propiedad de una· empresa, no siempre secua~ 

tiffca en activo circulante. sino que se conforma con elP

m~ntos tecnoldgicos qu~ aporta la empresa matriz, cr~ditri-
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abierto y otras. Según un estud1o del Departamento de 

Asuntos Econ6m1cos y Sociales de la ONU: "La estructura -

del capital de una f1lial recién establecida, t1ene una -

gran porción de crédito conseguido en el mercado local si-

es una 11 Joint Adventure'', pero tendr~ mucho menos, $l es -

una fflial adquirida cien por cienta"lQ/. Continúa el in

forme diciendo que: ''Estudios de la inversión de Estados-,... 
Unidos en Australia y Jap6n, practicas que se dan tambiln-

sobre inversiones en otros pafses1 en especial en los m~ -

nos desarrollados, han demostrado que Tas contribuciones a 

la t~~no1cgí~ ~Víl caµitalizadas como aportaci6n en las 

''Joint Adventures 11
, pero no en las filiales adquiridas to

talmente, las cuales muestran elevados rendimientos, más -

que las "Joint Adventures 11
• Adem§s hay evidentes diferen

cias en las polfticas financieras, sobre todo en Tos prim_ll 

ros años de existencia de las filiales. Las fil ialcs;. PQ.. -

sefdas totalmente son abastecidas de servicios espec1ales

de apoyo a muy bajo costo. Los pagos de regalías son tem

poralmente perdonados; los dividendos son pospuestos. 

Por otro lado. en Jos pr6ximos años las empresas propieta-

rias harán traspasos de foncin~ er:t:-::: 1ü..i íil idies que asf-

1 o requieran 11.!.ll. 

10/ 

lll 

Department of Econom1c and Social Affairs, ONU, ST/ECA 
190, pág. 35 
Idem. 
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Si bien. la formil más favorecida es la de poseer el

mayor porcentaje de una filial, en algunas ocasiones las -

transnacionales se enfrentan a pol fticas adoptadas por los 

gobiernos de los p·a~ses anfitriones. que mediante leyes li_ 

mitan el porcentaje de su participaci6n. dando paso a la -

forma mixta de participaci6n y con~iderado por algunos pal 

ses como el medio más apropiado para realizar una inve~ 

si6n directa. 

Ejemplo de lo anterior es el caso de M6xico. En el

Pacto Andino se establecen restricciones especfficas para-

1 a participaci6n del capital extranjero, el cual deberá ·~ 

jetarse a un control de registros y pennisos establecidos

en el Capftulo 1 del Régimen Común de Trat;rnriento a <os C~ 

pitales Extranjeros y sobre Harcas, Patentes. Licencias y

Rega lf as. 

Las •Joint Adventures• pueden clasificarse de acuer

do con el inversionista local, con inversionistas locales

privados, con intereses locales públicos y de suscripc16n

púb11ca. siendo estas últimas muy poco favorecidas. 

En contraposición a tas desventajds, podemos mencio

nar algunas ventajas de la invers16n directa, corno: las -

técnicas financieras y políticas. Son una forma adecuada-

de penetr.:1r un mercat:fo. sobre· todo cuar!dC el :cc.ic ?oc.:T -
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puede ofr~cer una red de ventas,fuerza laboral o facllld•

dcs de producc16n que complementen el Kno~-Ho~ o los recu~ 

sos financieros que aportar! el inversionista extranjero. 

En el area financiera hay diversas consideraciones -

que hacer, en especial respecto a la escasez de recursos.

al bajo d~sarrol1o f1n~nc1ero o l! reticnnc1a de solici

tar cr~dltos en el pafs de origen. En cuanto al aspecto -

polftfco, se considera que una empresa es m&s aceptada en

el pafs receptor. cuando hay participac16n del capital lo

cal. En momentos de cr1s1s, las MJoint AdventuresM pueden 

ser· objeto de alg~nas consideraciones, cosa que serfa dif!. 

cil con respecto a aquellas f111ales totalmente extranj~ -

ras, ya que la d1scriminaci6n a la tnvers16n extranjera se 

manifiesta aun en los pafses mSs desarrollados. 

En ocasiones la propiedad de las empresas y la 1nco~ 

porac16n d~ fi11~1es ~ las mismas no se realiza co~o invet 

s16n directa. Sobre el particular, el Banco Nacional de -

Comercio Exterior~ S.A. -de México-. en un estudio realiz~ 

do en el a~o 1971. asegura: "Una de las caracterfsticas -

m§s relevantes de la forma de operaci6n de las corporacio-

nes trdnsnaciond1~~. estribd er1 que d1 iniciar ~us oper~ -

ciones en un p~ts extranjero, no siempre lo hace establ~ -

cfendo una nueva empresa, sfno que es frecuente que adqui~ 

ra empresas ya exist~ntes o fraccione en varias 1& que ori 



ginalmente fué una sociedad subsidiaria. Al adqu1r1r una.

empresa ya existente9 la inversi6n de la corporac16n tran~ 

nacional no sólo significa una adicidn neta al acervo dcl

capital del pa'ls receptor, sino que desplaza al capital n~ 

cional. Al fruccionar empresas. por lo general se persi -

guen ventajas tributarias•ig_¿_. Por otro lado, se han far-

~ul~do po1ftica$ rcivindicatori~s en ciertas industrias9 -

como en el Srea de la agricultura y tos recursos Qarinos,-

que impiden lo total oropiedad de las filiales. 

En cuanto a control se refiere, P1erre-Audain señ~ -

la: ªEl conducto a través del cual se ejerce el control -

en las grandes corporaciones es qeneralmente la mesa d1ref._ 

t1va -según la Ley General de Sociedades Mercantiles, la -

an6nima será administrada por un consejo de administraci6n 

art. 143 -. de tal manera que podernos suponer. que quien -

designa la mesa directiva o su mayorfa, tiene el control -

cfecti'/O tle toda. la corpornr.:ilin•lll. 

Pferre-Audain considera cinco fon.tas de control imp~ 

rantes en la actualidad .. 

lli 

lli 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A •• •corpora -
ciones Transnacionales y Erapresas Hultinac1onales":- -
Comercio Exterior, México nov. 1971, XXl:979 ll, p&g. 
978. 
Pierre-Audain Genie Julio J., Op. cit., pSg. 63 



La primera fot'"ma de control. uun individuo o grupo 

de fndfvfduos controlan la totalidad de las acciones, es -

df!clr, que tiene o tienen el control legal de la empresa,

ª la vez que deten~an una posici6n desde Ja cual lo pueden 

ejercer sin mSs impedimentos que los limites que la ley fi 
ja •fil_ 

La segunda forma de control. KConsiste en la ~dqui

sici6n por parte de un individuo o grupo de individuos de

la mayorfa de Tas acciones de la empresa. para poder deter 

minar la mes~ directiva~lil. 

Si bien en este c~s~ ~~i~~~ v µuecie existir una min~ 

rfa opositora. ésta únicamente se fortalece en aquellas d~ 

cisiones en que se pueden requerir mayor cantidad de votos. 

como por ejemplo, modificación del ac.ta constitutiva o li

quidacf6n de la empresa_ Es también muy factible que la -

minorfa sea verdaderamente activa y hasta cierto punto 

cuescione e impugne determinado tipo de decisiones. Estas 

situaciones no llegan a agudizarse con tal de que la admi

nistraci6n de la empresa funcione dentro de condiciones -

normales, en virtud de que a grandes rasgos, los intereses 

de todos se desenvuelvan de mdnera para1P1~. E:t~ t~~u rie 

14/ !dem. 
T5%" Idem. 
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control, al igual que el primero, no· es susceptible de 

aplicarse en las grandes empresas. debido a su alto costo

operativo. En esta clase de control se puede hablar de -

una posici6n que balancea el desarrollo de ciertas activi

dades de la empresa. Aqul existe la disención, que puede

llegar a ser rarmal dentro de las márgenes jurfdicas e~ 

rrespondientes. 

La tercera forma de control. ·~onsiste en diversos-

métodos jurfdicos que se han afinado hastA llegar a consti 

tuir verdaderas modelos juridicos de controll!L". 

Une de. los modelos es el oiramidal. zn el cual 11 sc -

puede dmontonar el control en pir~mides•. Al respecto S,!. -

muelson señala: " •.. la quinta parte de una compaílfa,. cu-

yo capital es de un mi116n de dólares, la cual a su vez, .. 

posee la quinta parte de otra sociedad con capital de cin

co millones y asf sucesivamente. Esta pir!mide de corap~ -

ñfas de cartera. da a quienes se encuentran en la cúsp1de

e1 control de grandes capitales de los pequeños propiet~ -

rios que se hayan en la base 11 1ZL. 

También dentro de esta misma categorfa nos encontra

mos el "voting trust 11 en el cual se les otorga un "certif! 

cado de trust" a los propietarios, en lugar de accion2s. -

16/ ldem-
rrr Samuelson A. Paul. "Curso de Economía Hoderna 11 ,Aguilar 

S.A. de ·Edlciones, Madrid 1971, 



Como es digno de tomarse en cuenta, esta forma de control. 

ni siquiera Implica la propiedad de las acciones. Este ti 

pode organtzaci6n implica un mayor nGmero de responsabil! 

dades frente a Tos propietarios de los certificados de 

trust. y por To tanto. no cabe el anonimato tan socorrido

en este medio. Un caso tfpico de esta situación fué la -

Standard 011 de Indiana, que fuíf obl igad11 a sa1 ir del trust 

por órdenes judiciales bajo la Sherman Act. 

La cuarta forma de cor.tiol. nse refiere al control-

minoritario de acciones. consistente en un individuo o gr~ 

po de individuos que tengan suficientes arcione~ µa~: q~~-

junto con Ta adminfstraci6n. tengan el control de la empr~ 

salli". 

Este control opera preferentemente cuando existe una 

gran dispersi6n de acciones y en realidad se distingue muy 

tenuemente de 1d siguiente forma. 

La quinta forma de control. 11 Es la diametr'alrnente -

opuesta a la primera. 51 en aquella todas las acciones se 

encontraban en manos de un individuo o grupo de individua~~· 

aquí la d1spersi6n es tal que en el mejor de los casos, ºª-

lB& Pierre-Audain Genie Julio J., Op. cit., pág. 65 
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die tiene más del lt de las acciones totales. Por lo tan_ 

to, ningún accionista esta en pos1ci6n de presionar a los

administradores o de utilizar sus acciones para conseguir

el apoyo de la mayorfa y ast controlar la empresa. Si ni~ 

gún accionista tiene los suficientes medios para ejercer -

el control <quién lo ejerce?. Simple y sencillamente la a!!_ 

ministraci6nH12..l. 

El control de la empresa transnacional respecto a -

sus filiales tiende a asegurar por todos los medios a :u -

alcance, la polftica global establecida por la matriz, se-

g~n ~e~~ los medio~ q11e ~sta us~ con sus filial~s. Pu~d~-

clasificarse ese control según Brooke, en: "Calcula'tivo y 

Voluntarfo"lli. 

El control Calculativo es aquel en el que la empresa 

usa. entre otros, el dinero para motivar al empleado en la 

empresa. 

El control Voluntario es aquel que no envuelve éálc~ 

las financieros para los individuos de la empresa filial.-

En este control se trata de aprovechar las disposiciones -

naturales o creadas de los dirigentes, qufenes en ocasi~ -

19/ Idem. 
"21l"7 Braoke Michael z. et Al., Op. cit., pp. 27 y ss. 
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nes prefieren t!jercer un poder m~s amplio en una empresa.

sin reparar en las ventajas econ6micas que en ocasiones p~ 

drfan ser meno~es. 

Cualquie a de los dos sistemas son susceptibles de -

tener subdivisiones. El primero de car&cter organizativo. 

financiero. El segundo, principalm~nte de car5ctcr ~ocio-

15glco o psfqulco {premios, honores,diplomas, etc.) 

En el ccntrol alobal de la empresa se descubren cie!. 

tos comprom1scs impuestos que tienden a mantener la uni -

dad y a asegurar la corriente financiera en direcci6n de -

la casa matri;¡. y en sentido opuesto hacia las filiales. 

Las reli1c1anes entre la oficina matriz y li!.s fil i~ -

les son susce11t1bles a un~ divisi6n, ya que se trata de la 

local lzac16n lel punto de particta de las decisiones fund2_

mentales de 1 t empresa. Si t!l centro de dccisicncs, que -

señala las al crnativas de la filial ,se encuentra en la 

oficina matri , se trata entonces de una administración e~ 

rrada, pero si las decisiones importantes se llevan a cabo 

donde fueron readas -en la fil)al-, entonces se tratará -

de una administración abierta. 

El con ro·1 de una empresa filial se lleva a cabo im

poniendo cierta polftica, pera no aplieada de una manera -
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general~ todas Jas filialas de la empresa, pues surgen 

elementos de juicio rel acionad-:>s con las capacidades de c~

da una en las diferentes ireas -financiera. de producción. 

administrativa-, que hacen actuar a la oficfna matriz de -

diversa maneru.. 

El control de las filiales transnacionales es un 

asunto que interesa no sólarnente a las empresas directame~ 

te, sino a los que :e: Jbocdn a. estudios de integración re

gional. ya que éstos controles obedecen a una pol ftica de-

finida en el exterior que pucd2 ~f~~t~~ ··Y ~e irecno en 

cierta medida lo hace-, a la economfa de una regi6n deter

minada. La unidad de criterio aplicado de acuerdo con la

informaci5n recibida, puede transformarse en un provecho o 

en una desventaja para los mercados que se encuentran bajo 

la Influencia de esta decisión. 

·C) ASPECTO FINANCIERO 

Los movimientos financieros en Tas empresas transna

cionales se pueden referir a la mfsma empresa v ~11~ fi1~:

ies o bien a empresas que por diversos motivos tengan rel!_ 

ciones financieras entre sf. Estas pueden derivarse de la 

condición de propietarias que tengan unas empresas respec

to de otras, de acuerdos especfficos para Ja producción de 

bienes o s~rvic1C$, de dcuerdos interempresariales. de ca~ 
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teles, que aunque son limitados estos Qltimos a ciertos -

productos. tienen importancia dentro de la polftica de -

ciertas empresas. 

Las m~s frecuentes corrientes de dinero entre las fl 
liales y su casa matriz son los pagos que por diversos co~ 

ceptos tienen que hacer a esta Glt)ma. Ast tenemos a los-

dividendos, intereses, préstamúsr pagos por mercanc1as y -

servicios, por patentes y marcas, Know-How -regalías- y 

asistencia técnica. Esto último es conocido en otros térrnl_ 

nos como transferencia de tecnologia. 

Este flujo de tecnologta al interior de las empresas 

transnacionales es lo que Fajnzylber y Martínez Tarrag6 -

han denominado el "comercio cautivo"lll de tecnología en -

~entraste con el 11 comercio competitivo 11 que tendrfa luga1·

entre empresas independientes. "En el caso de la tecnolo

gfa -señalan estas autores-, la importancia relativa del -

''comercio cautivo" respecto al comercio total de tecnolR -

gía, es significativamente mayor que en el comercio de bi~ 

""" uill. 

Fajnzylber Fernando y Hartfnez Tarrag6 Trinidad, ~Las 
Empresas Transnac1ona1es, Expansi6n a Nivel Mundial y 
Proyección en la Industria Mexicana'', Fondo de Cultu
ra Econ6mica, Primera Edición, H~xico 1976 pág. 318. 
ldem. 
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Es interesa~te mencionar un comentario de los autR -

res citados en relación al tema tratado: ''La expansi6n de 

las emprescs transnacionales a través de sus filiales tie

ne como una de sus· objetivos garantizar el control de los-

mercados pJra sus exportaciones de bienes intermedios, 

equi;:ios y tecnologfa y, de este modo., neutralizar precis2. 

mente la eventual pérdida de capacidad competitiva asocia-

da al proceso de difusión de tecnologfa que tiene lugar -

a n1vel internaciona1 11Kll. En consecuencia, mientrílS m~ -

yor sea la presencia de empresas transnacionales más limi-

estructura de importaci6n de tecnologf~ a la evoluci6n de

la oferta internacional. 

Dentro del área financiera tienen especial significi!._ 

do las filiales que actúan como "empresas base•. pudiendo

particfpar como "empres~ tenedor~" de valores de ot1·es em-

presas.. Este sistema es connci<lo cor.~o ililold~;-:') ~·:·:'."~t1.~n:•" ~~ 

Asimismo~ podr& participar como unb e1ílpresa d~ servicio~ -

o como fil fal financi~ra internacional .. 

La primera es creada para retener la propiedad de V! 

rias empresas, en especial la de las filiales en el extra!!. 

"?.3! ldem. pág. 330 



jero·de una transnacional. Esta empresa es creada para a~ 

tuar como intermediaria en las ventas interempresarialcs -

del grupo; además puede tambi€n administrar su5 contratos 

de 1icenc1~s, servicios -management-~ finanzas y otras fun 

cienes. En la práctica, ta ºempresa baseº puede organizer:. 

se para actuar como uempresa tenedoraº y como ucrnpresa de

servicio1', y puede tambiªn ser una especie de af1cina cen

tral internacional can responsabilidad para coordinar acti 

vidades mercantiles regionales, praducci6n, finanzas y 

otras funciones del grupo. 

Las empresas filiales int~rnacionales de finanzas, -

llevan a cabo operaciones con bono5 a largo plazo eñ el -

mercado internacional, -bonos que usualmente son de alta -

denomfnaci6n-, y que son adquiridos por empresas transn~ -

cfonales a por gobiernos ~aunque éstos últimas las adquie

ren en condiciones menos favorables-~ 

En las últimas décadas la actividad productiva a ni

vel internacional de las empresas transnacionales se ha e!_ 

pandfdo más r!pidamente que el comercio internacional~ ~1-

que a su vez ha crecido más que la producci6n mundial. E~ 

to sugiere que una fracci6n cada vez mayor de la producci6n 

y el intercambio de bienes Y· servicios se gl?nera y .canal i

za al interior de estas corporaciones. 
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Las relaciones jurfdicas. econ6micas y pol fticas in

ternacionales se analizan normalmente so~re la base de un-

esquema conceptual en que la:. estados son los agentes ce!!_ -

erales, que definen sus vinculacione5 externas sobre la b~ 

se de los obj2tivos y condiciones fina11cieras nacionales.

Las empresas nac1onales o extranjeras son. en es~ esquema

concept.ual. agentes cconór.iicos cuya actividad est.l subordj_ 

nada a las regulJciones establecidas por los estados. El

proceso de expansión finYnci~ra de las empresa$ transnac1~ 

na les ,que desempeñan una función decisiva en los paf ses de 

dP:;tir!•:• :-: e~ 1.:.: 1.:!.J...:1011<:::~ ~conóm1cas internacionales, 

obliga a replantear ese esquema conceptual. 

La magnitud que han alcanzado, el ritmo de crecimie!!. 

to que las caracteriza y las estrategias globales que 

orientan la acci6n de las empresas transnacionales~ ~ro~i~ 

nan la función hegemónica de los estados en la medida en -

que, en ciertas áreas, se convierten en agentes centrales

de decisión en la as ignaci6n de recursos a nivel nacianal

e internacional. 

Las implicaciones teóricas y pr~cticas d3 esta evol~ 

ción dependen del efecto econ6mica y pol ftico que generan so

bre los distintos estados y ~e su cdpacidad para reacci~ -

nar y por consiguiente introducir modificaciones en estas

tendencias. 



En el &mbito econ6m1co, el pla110 en que se manifies

ta la importancia creciente de las empresas transnacion~ -

les, como agentes fundamentales de decisi6n en 1~ asign~ -. 

c16n de recursos ~nivel mundial, es el flujo de recur5os

financieros. 
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ASPECTO LEGAL 

A) ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DEL DERECHO TRANSN~ -

CIONAL. 

Desde hace tiempo se escucha en el ambi~nte jurfdico 

internacional la idea de un Derecho Transnacional, derecho 

éste, que presenta en un aspecto ciertos problemas de e~ -

tructuraci6n, en otro muestra un claro punto de partida, -

cu1tcr~to e inexplorado, consistente en la creación de un -

cuerpo normativo, la identificaci6n de una serie de princi 

pios 1 y en el sancionamiento a alg~nas prácticas intern~ -

cionales con el objeto de regular la conducta de los suje

tos que actuando en el contexto internacional, se encuerr -

tran ft1era de los imbitos competenciales de las estados s~ 

beranos, tanto como organismos· internacionales gubernamen

tales y no gubernamentales~ como de empresa~ privadas. 



Las relaciones internacionales se han real izado d!!_ -

rante mucho tiempo y a través de diferentes épocas. Se 

han apartado de la anarquía aquellas relaciones que P?r su 

reiterada aplicación 1 amplitud o trascendencia requerfan de 

una regulac16n m~s o menos precisa. Asf podemos observar

que el ~omercio (mar!timo y terrestre) ha tenido cuerpos -

normativos de gran importancia, regulando la actividad co

mercial entre las naciones, asent&ndose tribunales y cuer

pos arbitrales que han dirimido controversias en sus re~-

pectivas materias. 

E$ a~ con~ió~rdrse que ids reidciones tr4nsn4cion~ -

les no s61o se proyectan en el ¡rea de la economfa intern!_ 

cional -aunque es la m~s importante-, también se pro·yectan 

en el área de la ciencia, la cultura, la religión y aun en 

el deporte con rasgos muy relevantes. 

Serfa conveniente identificar quiénes son los suj~ -

tos que participan en estas relaciones. Asf, de una mane

ra general, se puede decir que todas aquellas personas mo

rales que real izan actividades a escala internacional con

el ob.ieto de cumol imentar un fin soci.i'1 o r:nrpnrl'lt.ivn C?UP.

no puede ser considerado coma un fin especffico de un est~ 

do en particular. De tal m~nera que estaremos identifican 

do las relaciones, ya de org~nismos internacionales como -

de empresas privadas, o las relaciones gubernamentales y -
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no gubernamentales. 

Basados en la afirmaci6n de algunos autores. entre -

ellos C6sar SepQlveda quien estima: 1'El derecho intern~ -

cional público puede definirse como el conjunto de nor~a~

Jurfdicas que regulan las relaciones de los estados entrc

~~ ••.• 111L, y más adelante señala que una de las funciones

del derecho internacional público es la de 11 establecer los 

derechos y los debcrc5 de los esttdos en la comunidad irr -

ternacional uU. consideramos que son sujeto"> del derecho -

internacional pGblico los estada5 snh~r~•1os. ~~nquc J!g~ -

nas autores, como el citado Tfneas atrás consideran ta~ -

bién como sujetos del derecho internacional público a orga

nismos o asociaciones internacionales, diciendo: ''La fun-

cl6n del derecho internacional público ••• ha.de reglame!!_ -

tar las organizaciones e instituciones de carácter intern~ 

ciona1 •1li. 

Los estados soberanos son sujetos del derecl10 inter

nacional público. Dentro de él actúan,. y dentro de él 1 lg_ 

van a cabo sus actividades al interaccionarse con otros e~ 

tados soberanos. Oe esa interacción bYotan Jas costumbres 

!/ 

21 
3/ 

Sepulveda César, 11 Derecho Internacional Púb11co 11
, Ed.

Porrúa, S.A., México 1974, pág. 3 
!den:. 
ldem. 
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y las normas que perfilan la conducta internacional de 

ellos. Por otro lado, y sin cinimo de desviar el tema, el

concepto de soberanfa tiene un largo historial en el ámbi

to de las ciencias· sociales -que por supuesto no tratar~ -

mas en este trabajo-. pero mencionaremos s61o como nota i~ 

teresante la noci6n de Vattel quien uni6 las nociones de -

~gobierno propio" e uindependencia" afirmando que: UToda-

naci6n que se gobierna por ella misma bajo la forma que 

sea, sin dependencia de ningún extranjero, es un estado s~ 

berano"U. 

L!~ C:"g.::tt~z~.:lvncs iuternaciono.íes son producto de -

las relaciones internacionales. las crea el estado y ti~ -

nen participaci6n en el derecho internacional no como suj~ 

tos del mismo sino corno entes de imputaci6n internacional. 

pues el ámbito de actividad que se les otorga perfila cla

ramente sus competencias, con atribuciones esp~cfficas co~ 

sideradas por los estados que las originaron o reconocen. 

La voluntad de los estados puede· crear una persona -

jurfdica, y todas Tos organismos internacionales y gubern~ 

mentales lo son. Pero las vol11n~~~~! ~e !e= ~=:;~~¡ ~~ --

v-vai:tel, "Le Doit des Gens", (1750) l. cap. l/4, "Toute 
~ nation qui se gouverne elle m€me sons quelque forme 

que ce soit, sans dépendance d'aucun étranger, est un
Etat souverain". 
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son capaces por sf mismas de crear un sujeto igual a ellos, 

es decir, no pueden transmitirle una naturaleza soberana -

n1 crear elementos para formar un sujeto de derecho inter

nacional con sus mismas caracterfsticas. 

Podr!n los estados promover la creaci6n de un nuevo

estado, si otorgaran por ejemplo, su reconocimiento a un -

grupo insurgente, o bien, consentir el derecho de secesi6n 

de una provincia_o estado del mismo, pero no crear un est~ 

do por acuerdo formal de las mismos9 salvo por t:onsider~ 

cienes politicas y fácticas. 

Los organismos internacionales se rigen por el dere

cho internacional, aplican normas consuetudinarias recono

cidas por los estados que hayan formado parte del organis

mo, o se hayan adherido a él. La manifestación de esa vo

luntad ser& posterior a procesos canst1tucionales internos 

que establecen el tiempo y medida de la obligación intern~ 

cional de ese estado. 

la internacionalidad, elemento formal asignable al -

tr;:to :::-.:::-~ 1Z.5 11u1..iun~s, es pos1ble atrfbufrsele ·a varios 

sujetos y en diversos niveles, dependiendo de su identifi

cación jur!dica con el derecho internacional. 
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Si tomamos como punto de partida el estudio del tra

to individual, podremos considerar de que no hay manera de 

aceptar la internacionalidad a ese trato, ya que un fndiv!. 

duo se encuentra SlJjeto jurtdica y polfticamente a un est~ 

do a través de la atadura de su nacionalidad, y no podrS -

extenderse a nivel internacional, a pesar de que le fuera

posible mostrar simultáneamente diversas nacionalidldes, -

puesto que en ese caso estarfa apegado a ellas. Es pos! -

ble rcccnoccr a los individuo~ en derecho internacional, -

derechos subjetivos exigibles, pero ello solamente los ca~ 

vierte en objetos de una norma y no sujetos de esta. Sus

relaciones en cualquier lugar serán individuales tratando

con otros sujetos. 

Por otro lado, hay otras relaciones -o si se le qui~ 

re llamar trato-s y son las que realizan las empresas pri

vadas, cuyo ámbito de actividades abarca var1os pafses. -

Estas empresas son creaciones de voluntades individuales -

que crean una persona jurfdica, con la aprobaci6n estatal, 

diversa de la personalidad de los asociados según la ley -

especifica de un estado. Las relaciones de estas personas 

jurfdicas -como lo observamos-, no pueden trascender.a ta

internacional legalmente porque el derecho internacional -

no las puede reconocer como sujetos del mismo. Son equip!_ 

rables a un individuo que posee dos, o que pudiera poseer-

1n~s ndcionalidade~. Lo 4ue dConl~~~ e~ Que dmplid su ~wbi 
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to legal de acci6n, ya como nacional o como extranjero de

los d1~erentes estados donde actúa. Pero sus relaciones -

serSn siempre de carScter privado aunque de hecho tenga as 
tividades a nivel internacional. 

Mayor polémica habrá cuando se califican las relaci~ 

nes de los crgan1smos y empresas qua actGan internacio11al

mente. y que en este caso el derecho internacional público 

las reconoce como sujetos de derecho, porque su personali

dad jurfd1ca deriva del mismo (tratados, acuerdos), pero a 

pesar de ello. es posible considerar que esas agrupaciones 

actúan con cierta limitaci6n, de tal manera que podrfa pe~ 

sarse que son sujetos del derecho internacional con una -

"capft1s desminutio maximaM de origen. lo que nos conduce

ª no 1dentiffcarles una internacionalidad plena sino ca~ -

vencional, dirigida, que reciben y que es delineada en 

tiempo y en espacio. 

Estas empresas y estos organismos no pueden concebi~ 

se como nacionales, ya que su formaci6n y funcionamiento -

es muy extenso, por lo que en unas ocasiones es identiffc~ 

ble con la sociedad internacional en pleno (Organizaci6n -

de Jas Na~1ones Un1dasJ, aunque hay ocasiones en que con -

dificultad trascienden alguna frontera, sin que asto les -

desmerezca internacionalidad. Por tanto en base a esta 

teorfa, le adjudicaremos la cal 1ficaci6n de impropia._ 
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La Internacionalidad propia es aquelTa que llevan a

cabo los estados soberanos en sus relaciones con otros es-

tados. ya sea en tratados. en el reconocimiento de leyes.

en Ta creación de organismos que son dotados de ciertas f~ 

cultades que en un principio les son inherentes. iniciando 

en conformidad can los demás estados la paz y el progreso, 

cooperando a mantenerlos con buena voluntad y con una gen~ 

rosa participación de acción racional. 

La internac1onalidad, como la hemos apreciado, es el 

sustantivo que se proyecta sobre las relaciones entre los-

estados. "Tal vez -como lo scftala Martfn~z Cendej~s-. s~ 

rfa más adecuado llamarla lnterestatalldad. pero en vista

de que esta palabra (Interestatal) y sus derivados o co~ -

puestos han tenido una nula acogida. preferimos seguir 

usando la terminologfa tradicional .••• ·~. 

Con toda seguridad en alguna Investigación futura se 

expondrá la tesis del derecho transnacfonal. Queremos de-

jar señalado como nota interesante la idea de que aun con~ 

siderando a los estados soberanos como sujetos del derecho 

internacional. el resto de los participantes en lo que Ma~ 

tfnez Cendejas llama "Trl~ngulo de la lnternaclonalidad",

no son sujetos del derecho tnternactonal sino del derecho-

Martlnez .Cendejar Leodegario, "El Estado y las Empre
sas Transnacionales", Tesis. M~xfco 1975, pSg. 45-
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transnacional~ El hecho de que unos sujetv~ tengan der~ -

cho que los rija (las organizaciones gubernamentales), no

serfa suficiente par3 incluirlos en el derecho internacio

nal, ya que el derecho transnacional es también sus.cept! -

ble a divisiones. 

B) BREVE COMENTARIO AL ARTICULO 2º DE LA LEY DE INVE~ -

S!ONES EITRAílJERAS 

Para hablar de empresas transnacionales obviamente -

se hace necesario también mencionar la inversión extranje

ra; y pa.ra captar la presencia de aquellas citaremos el -

aspecto legal de la segunda. 

Para definir el concepto de inversi6n extranjera se

pueden seguir varios criterios. 

Uno de ellos, adoptado por el Acuerdo de Cartagena o 

Pacto Andino, consiste en precisar las características de

dicha inversidn, entend1éndola como "aportes de capitales

provanientcs del exterior de propiedad de personas- natura

l es o empresas extranjeras, destinadas al capital de una -

sociedad en monedas libremente convertibles~ en maquinaria 

o equipo, con derecho a la ~eexportacidn de su valor y a -

la transfer1::11c1a de util idJ.dc~ al e.xter-ior"§.L 

6/ Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino. 
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Otro criterio de definici6n consiste en conocer a la 

inversión extranjera directa por los sujetos activos que -

la real izan. Este es e·1 criterio que sigue la Ley de I!l -

versiones Extranjeras. 

De acuerdo con el artfculo 2º de la ley en cuestión, 

se considera inversi6n extranjera la realizada por: 

11 1. Personas morales extranjeras; 

111. Unidades económicas extranjeras. sin personalidad ju

rídica, y 

IV. Empresas mexicanas en las que participe mayoritaria

mente capital extranjero o en las que los extranj~ -

ros tengan, por cualquier titulo, la facultad de de

terminar el manejo de la empresa"?..L.. 

En los terminas del articulo mencionado queda ta~ -

bién sujeta a las disposiciones de la Ley la inversión ex

tranjera que se realice en: el capital de las empresas, -

la adquisición de bienes de las mismas y, las otras opera

ciones a que la propia Ley se refiere. 

~"1\rlTculo 2º de la Ley de INversiones Extranjeras. 
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En lo que respecta al control de las inversiones re~ 

11zadas por personas morales extranjeras, no existe ningu

na excepc16n. Por p~rsonas morales extranjeras debemos i~ 

terpretar, a contrario sensu, aquellas entidades que no 

han sido const1tufdas conforme a las leyes de la República, 

ni tienen en el la su domicll io legal. 

Las sac1edades extranjeras pueden ser civiles o mer

cantiles. y la regulaci6n jurfdica de las mismas se encue~ 

tra en los Códigos Civiles de la República, en el Código -

de Comercio y ~íl ~~ Ley 5~!!~r~l dQ Sociedades Mercantiles. 

En lo que corresponde a los extranjero~ como pers~ -

nas ffsicas, su condición jurídica se rige por algunos te~ 

tos constitucionales, los tratados internacionales, las l.!:_ 

yes reglamentarias de la fracción 1 del arttculo 27 de la

Constituci6n, la Ley de Nacionalidad y NaturallzaciGn, la

Ley General de Población y por otra legislación secundaria. 

Por "unidades económicas extranjeras sin personal! -

d~d jt1ridica'1 se ha querido aludir a un concepto de raiga~ 

bre fiscal; tanto el Código Fiscal como la Ley del Impue;?_ 

to sobre la Renta se refieren a estas "unidades económicas" 

para distinguirlas como sujetos impositivos. 

La fracci6n IV del a~ticulo 2° -que es de fundame~ -
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tal importancia para el desarrollo de nuestro estudio-, 

alude a "empresas mexicanas en que participe mayoritariame~ 

te el capital ext~anjero o en las que los extranje1·os ten

gan, por cualquier· titulo, la facultad de determinar el m~ 

nejo de la empresa .... •!1L. 

Es interesante advertir que la Ley no alude a socie

dades mexicanas, sino a empresas mexicanas, utilizando asf 

~o concepto de orden económico de mayor amplitud y cuya e~ 

tricta definfci6n no la encontramos en el derecho po•ftivo 

mexicano. 

Al respecto señala Barrera Graf: MAl analizar el --

texto de la fracción IV del articulo 2º, de la LIE, deb~ -

mos determinar, en primer lugar, el concepto del vocablo -

empresa. lSe trata.en efecto, de la negociaci6n, o bien.

sólo se alude a la sociedad y a otros entes semejantes? -

En favor de ~sta Gltima tesis está, nada menos, el texto -

de los artículos 23, 27, 28 de la LIE y de los artfculos -

17 y 19 del Reglamento del Registro, •.. En contra de la -

tesis~ para sostener que esta fracción IV, comprende empr~ 

sas mex1~afla~ (asf como ia fr. ,~~ ~= ~ef~~rP ~ las empre-

sas extranjeras, .•. ), y que la LIE regula no s61o a las s~ 

Articulo 2° fracción IV de la Ley de Inversiones Extra~ 
jeras. 
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c1edades -y a las figuras anSlogas a ellas, como serían --

las asocfacianes. los grupos e inclusive las fundaciones-, 

sino tamb1~n a la negociación, puede invocarse el texto -

del artículo 1°, que no contiene limitación alguna (el ob-

jeto de la Ley, dice, "es regu1.1r la in'lersi6n e-xtranjera 11
). 

asf como el espfritu de ella,. .. que reiteradamente habla

del control de la 1nversi6n extranjera, sin limitar las 

formas e instrumentos jurfdicos, los medios e institucf~ -

nes de nuestro sistema legal, que se utilicen para inve!:_ -

tir en el pafs, o bien, para intervenir en la administr!_ -

c1ón de empresas nacionales•~. 

En términos económicos, la empresa puede definirse -

como la organ1zaci6n de los factores de la producción para 

ofrecer bienes o servicios al mercado. Se trata pues, de

un concepto m!~ genérico que el de sociedad~ y distinto -

tambi~n al de persona moral. Sin embargo, es posible que

los legisladores hayan utilizado el concepto ''empresa" co

mo sinónimo de sociedad. 

Asf, el art1cu10 2.5 aiurie 11 ius 'ºí.ituiu:, t cp1·c;co1~ü.

tivos del capital de las empresas•.!.QL, situación que obvi!!_ 

mente s6lo puede operar tratándose de sociedades mercanti

l es. 

t.;/ Üarrera Grar JorgG, "'fnver~1onc~ E~tr~njeras 11 • EditlJ -
rial Porrúa, S.A., México 1975, pág. 35 -

!QL Artfculo 25 de la Ley de Inversiones EKtranjeras. 
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De cualquier forma, se trata de compaOfas mexicanas

en las que participa mayoritariamente el capital extranje

ro, o, como ya se ha dicho, cuando los extranjeros mantie

nen la dirección o· manejo de aquella. 

La participación mayoritaria del capital foráneo se

determinará mediante la inscripci6n en el Registro Naci~ -

nal de Inversiones Extranjeras y la norninatfvidad de los -

tltulos representativos de dicho capital, e:n esa virtud. -

todas las sociedades o asociaciones que se hayan constituf 

do con la cláusula de extranjerfa a que alude el artfculo-

2º, del Reglamento de la Ley Orgánica de la t-racción la. -

del Articulo 27 Canstitucional y que hayan admirtdo extra~ 

jeras en una proporción superior ol SOt de su capital S!!_ -

cial. s..erán consideradas como sujetos activos de inversión 

foránea. 

De la misma manera, tratándose de compaftfas en que -

siendo minoritario el capital extranjero, la administr!_ 

ción o el manejo de la empresa está a cargo de personas 

que no san de nacionalidad mexicana. se estará en el s~ 

de Inversiones Extranjeras. 

Por otra pdrte. el atributo de la person~11d~d no es 

privativo de cierta clase de sociededes, en los derechos -
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extranjeros, ya que otros entes de derecho público (los e~ 

tados, las Iglesias, las agencias y organismos profesiona~ 

les y administrativos, etc.) y privado (fundaciones, la h~ 

rencia yacente, la quiebra, los "trusts'' en el derecho an

glonorteamericano), suelen también gozar de unn persona1í

dad propia. 

De tal manera que todos los entes, sociedades. orga

nismos, instituciones, que qocen de personalidad en su 

país de origen, estSn comprendidos en el artículo 2º de la 

Ley de Inversiones Extranjeras. Ya que de eso se trata, -

de que en sus respectivos sistemas jurfdicos tengan perso

nalidad, como lo se~ala el artículo 15 del C6dlgo de Come!:. 

cio, y el principio de nuestra Ley General de Sociedades -

Mercantiles -art. 250- de atribuir personalidad a las s~ -

ciedades extranjeras legalmente constltufdas que actúen o

se establezcan en nuestro pafs, complementa el criterio de 

la Ley de Inversiones Extranjeras. Es decir, que cualquier 

soci!dad extranjera que opere o actúe en M~xico entra en

el supuesto de la norma que comentamos~ 

Gr.if, quien afirma: "Puede critic.lrs~ e.1 si:;tema de la -

Ley me~icana de sociedades, ya que, err6neamente a mi jui

cio, a traves del conferimiento o atribuci6n de personal i

dad, a sociedades que en su propio pafs carecen de ella~ -



sólo se trata de resolver el problema de su capacidad pro

cesal. o sea, la legitimación de esa sociedad extranjera -

para actuar como actora o como demandada ante los tribuna-

les mexicanos; es· decir, la posibilidad leg•l de exigir -

el cumplimiento de sus derechos. o de ser demandada por --

violación de sus obligaciones; no obstante, dicha disposi 

ci6n de la Ley General de Sociedades Mercantiles en manera 

alguna es irrelevante para fijar el alcance de la Ley de -

Inversiones Extranjeras. porque el reconocimiento o la 

atribuci6n de personalidad en nuestro derecho, a las soci~ 

dades extranjeras, impone que cualquiera de ellas. con o -

Sln personalidad propio ~11 ~U voi~. i~ CGfii1d~~~ COffiG i~ 

versionista extranjero en México, independientemente de -

que constituyan una ''unidad económica" (artfculo 2~, frac

ción III); esté sujeta al registro de "las personas mora

les" del artículo 23, fracción I, y al régimen de sanc:ig_ -

nes de los articulas 27 a 31 de la Ley•lli. 

Formas complejas y sutiles del manejo de empresas, 

se plantean actualmente y se dan en la pr5ctica y en los -

sistemas jurídicos de paises más evolucionados que el nue~ 

trn A1Jr11p~cionP<; y concentraciones de empresas en sus --

formas mcis variadas. que impliquen o supongan el control -

11/ Barrera Graf Jorge, Op. cit. pág. 24 
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por una sociedad extranjera de sociedades filiales o subo~ 

dinadas, lo que puede ejercerse con la propiedad de un re

ducido número de accione~ del capital social; o bien, cc-

1ebraci6n de contratos de gerencia o de administraci6n, a

cuya virtud se otorga a otras soci~dades, a personas ffsi

cas. a grupos de control. a centros financieros, el manejo 

de empresas y sociedades; todos estos fen6menos se consi

derarian como formas de inversión extranjera en los térmi

nos del articulo 2º, fracci6n IV de la Ley de Inversiones

Extranjeras. 

C) CLAUSULA CALVO 

América Latina como regi6n e11 formaci~n necesit6 en

sus comienzos de vida independiente del aparte inmigrat~ -

rio de e tras !.reas. Posteriormente desde el punto de vis

ta econ6m1co también requirió la presencia de capitales e~ 

tra nj eros. 

Pero pocos se imaginaron la fntima relaci6n existen-

S61o el transcurrir del tiempo nos hace apreciar la

c:~ridad en la exposición de un principio jurfdico enunci~ 

do en el siQlo pasado: la Doctrina Calvo. 
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En la actualidad este tema cobra plena vigencia, ya

que observamos que el mismo es uno de los aspectos mSs co~ 

flictivos en la relación América Latina-Estados Unidos. 

El artículo 3º de Ta ley de Inversiones Extranjeras

consagra el principio de la Cláusula C~lvo. El texto de -

este convenio quedó incorporado a la Constitución Mexicana 

desde 1917, en su articulo 27, párrafo 7º, fracción 1, y -

refrendado en el Reglamento de la Ley Orgánica del mismo -

precepto constitucional. 

Ño es necesario abundar en la conveniencia de mante

ner el principio establecido por la Cl~usula Calvo. No 

obstante que la etapa histórica de las reclamaciones inte~ 

nacionales parece haber quedado superada. las renuncias de 

Tos extranjeros a invocar la protección diplomática de sus 

gobiernos en relación con Tos bienes que ~dquic~an en el -

pafs deben seguir subsistiendo como una institución perma

nentemente del sistema constitucional mexicano. 

A Tos fines de nuestro estudio conviene enunciar di-

cha Doctrina, tnm~n~0 ~~~= f~cnt~ ;~ uúrd or1g1nal del au

tor. y con Ta cual conclufmos el tercer capftulo de este -

trabajo~ 

Dice Calvo: ''Una de las cuestiones más imoortantPS-
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de derecho internacional discutida .en los tiempos modernos, 

es la referente a la responsabilidad que incumbe a los go

biernos por los da~os y perjuicios que causen las facci~

nes a los extranjeros. 

Es tal la importancia de este asunto, que su desenl~ 

ce puede afectar no sólo a los derechos internacicna1es de 

los estados, sino también a la legislación propia, partic~ 

lar de cada pueblo. Si se establece que lo s~n. se llega

r& bien pronto en la prá~tica a crear un privilegia absur

do y funestfsimo a favor de los estados más poderosos y en 

contra de los débiles o que en circunstancias especiales -

r10 i1dyan podiao consolidar su situación P'lftica; y no e~ 

cucharSn nunca las reclamaciones que bajo este respecto 

les hicieran los segundos teniendo éstos, en cambio. que -

atender y cumplir las suyas, como ha sucedido en más de 

una ocasión con las indemnizaciones pedidas por algunos g~ 

biernas de Europa a los estados suramericanos. 

Más no supondrfa solamente lo que acabamos de decir, 

sfno que aquivaldrfa a conceder un privilegio injustifica

ble a favor de los extranjeros y contrario a los naturales. 

sarza de Tos daftos y perjuicios que hayan sufrido, lc6mo -

han de tenerlo Tos demás? 

La consecuencia jurfdica inmediata, ineludible, de -



77 

reconocer semejante prirr.:ipio serfa el sostenimiento de --

dos desigualdades y dos enormes priY~legios: una inferior, 

privilegio de los extranjeros. y otra exterior. que lo se

ria del Estado más fuerte"lli_ 

Calvo Carlos, "Derecho Int~rnac1ona1 Tedrtco y Pr&cti 
co de Europa y América'', OªAmyot~Ourand et Pedone-La~ 
ri.el, Parfs, 1868, T.L, pág. 388.. -
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ACTITUDES PARA EL CONTROLDE LAS TRANSHACIONALES 

A) UNA APRECIAC!ON GENERAL ílFI CAPITULO 

Podemos desprender del enunciado del presente capft!:!,_ 

lo la intenci6n de los estados de no alejar de su ámbito -

soberano a las empresas transnacionales. a pesar de los d~ 

fectos y múltiples problemas que traen consigo. Es decir, 

buscan su control, generando polfticas de apaciguamiento -

para obtener de ellas lo que de positivo representen para-

' sus economías y para su desarrollo en general. 

Alqunos estudiosos del tema como Hymer han señalado: 

11 Lá corporacf6n internacional es el ins"trumento .Que real i

za la inversi6n directa, el que ha hecho de ella la fuerza 

más importante de Ta economfa mundial y el q1Je determin.J.rS 

su futura".!L. 

Hymer Stephen, "Th• Eficiency of Hul tinational Corpora 
tions«, The American Economfc. Review 1 LX 5:441. 
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Es este un criterio que no po-see nada de aventurado, 

ya que indudablemente constituye esta corporacl6n,1a prin

cipal fuente de inversiones a escala mundial. llymer afir -

ma adem&s que: "Las corporaciones en cuestidn son un sus-

tftuto del mercado y un método de organizar el car.ibio fn -

ternaciona1 11ll, ya que sin esta actividad no serfa posible 

entender la. din.ímica de estas empresas para movilizar i!!!_ -

portantes flujos de recursos y. ccloci::.rlos e11 si tuac1ones

especfffcas donde se consideren más adecuados. 

Dentro de To dicho líneas atrás, debemos mencionar -

la importancia que tienen las empresas transnacionales con 

respecto a los paises menos desarrollados. Asf. algunos -

estudiosos como Salgado Pellaherrera afirman: "Para el mu!!. 

do subdesarrollado, asl como para muchos pafses industria

les. la posibilidad mism~ de und evolución conforme a obj~ 

tivos o finalidades propios. es evidente que dependen de -

la capacidad en qu~ se encuentran para llegar a establecer 

con laJ empresas transnacionales las reglas del juego de -

ese nuevo tipo de relaciones 11 1L. Es aquf precisamente do!!,_ 

rfn ~~ ~:--:::~ciitci a11t~ nuestra vista el quid. y que los est~ -

dos buscan en afanosa tarea, pues ello sgfnfficarfa la pi!'_ 

dra y base angular del progreso compartido y del verdadero 

!dem. 
Salgado Pe~aherrera GermRnico. "El ~rupo Andino y la·
Inversión Extranjera 11 ~ Comercio Exterior, XXIII 2:223-
233, México, mzo. 1973. 
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desarrollo, siendo posible de alcanzarse una vez hechos -

los ajustes correspondientes. 

B} ASPECTO NACIONAL. 

Es la cooperaci6n entre los estados y estas ~mpresas 

lo que lograrfa un progreso deseable, teniendo en cuenta -

que uno de esos dos entes es soberano y es al que se le d!. 

be otorgar µar ella un trato e~pecial. L.1 creación de 

ciertas directrices que deberSn ser concebidas con conoci-

miente de causa y con elementos suficientes para ejercer -

un control adecuado y continuo sobre las empresas transna-

cionales, según los lineamientos acordados. 

"El problema es dar -señal a Behrman-, a los pa fses -

mismoss suficientes aptitudes reguladoras de manera que -

ellos puedan controlar su desarrollo económico, para que ~ 

siendo ellos las beneficiarios de ese desarrollo; median-

te el logro de este proceso se ayude a legitimar el papel-

de las empresas t\·ansnacionales 1141 • Ho entendemos muy 

bien lo que el mencionado autor nos quiere dar a entender

al decir que el problema es "dar a los pafses mismos, sufj_ 

cientes aptitudes reguladoras•, ya que la frase contiene -

~Erelírman Jack N., "U.S. Internatlonai Business •nd G~ -
- ve•·nments", New York 1971, HcGraw-Hill, p~g. 15 



82 

un sentido muy amplio, en especial con la idea de saber! -

n{a, pues no hay posibilidad de que alguien dé a un país -

aptitudes reguladoras mismas que él puede atribuirse. Cori_ 

tinúa nuestro autor, poniendo interés en algo que en cier

ta medida explica su planteamiento anterior: "Lo que se -

requiere es que los países controlen o gufen tanto el pro

ceso de integración económica como el de las compañfas 

transnacionales para que de esa manera los beneficio~ del

des3rrollo sean compartidos equilut.lvamt:nte er.t:rc tcdos""iL. 

Algunos ~ytOrP5 como ~l ~nteriormente citado 1 se in-

clinan a que el control de las empresas transnacionales se 

realice en el cimbito competencial del país receptor. ya que 

de esta manera se puede ejercer el control directa e inme

diata mente. 

El estado cuenta con torlü un aparato administrativo

y judicial que se supone es suficientemente apto para h~ -

cer t·espetar las decisiones gubernamentales sobre los ciu

dadanos y demás sujetos que se encuentran en su territorio. 

para que hagan o dejen de hacer algo que vaya en contra de 

las leyes y los ordenamientos legales y 9 en general, ca!!_ -

tra el interés püblico. 

5/ Ídem. 
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De lo anterior ent~ndemos que lo afirmado por Beh~ -

man as propio, respecto a que el estado debe procurarse -

los instrumentos legales necesarios y elementos materiales 

actualizadvs. to ~ue por supuesto requiere una dtn~mica e~ 

pecial para estar a estos niveles a la altura de las empr~ 

sas. equidistantes en ese aspecto; fiscalizando las acti

vidades corporativas y haciéndolas rendir cuentas. Para -

tales efectos se pueden usar registros, informes anuales -

obligatorios por parte de las empresas. asf como la de exj_ 

gir la publ icaci6n de sus programas y asambleas, o bien. -

el control sobre las empresas. 

Salgado Peñaherrera señala: QA menos que el sistema 

de registro sea en la prii:ctica muy engorroso. su adopci6n

no deberfa dar lugar a ningun~ reclamación por parte de la 

empresa extranjera. Sin embargo, es un hecho que cual 

.quier med;da destinada a mantener en plena luz las activi

dades de la inversi6n extranjera, encuentra la resistencia 

de muchas empresas transnacionales. El argumento al que -

normalmente se recurre es el de las demoras e inconvcnien-

tes de un nuevo trámite burocrdtico. En el fondo e-;tá el-

recelo de algunas empresas de ver nacer un sistema de i~ -

formaci6n que, tarde o temprano9 va a terminar o al menos-

dificultar ciertas pr~cticas que han sido muy frecuentes -
~ I 

en el pasado~::..!.... 

6/ Salgado Peñaherrera Germánico, Op. c;t. 1 pág. 223 
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Es el control nacional el más adecuado. desde diver

sos "puntos de vista, por la capacidad relativa de1 estado

para ejercerlo; por la efectividad del procedimiento y, -

porque es ahí donde la empresa tiene parte de sus intcre -

ses y donde le corre;ponde incrementarlos. defenderlos y -

ponerlos al servicio de la comuniúdd qui:: le sirve coma 

fuente de los mismos. 

Actualmente varios oaíscs cuentan con leyes en mate

ria de inversiones extranjeras. Entre ellos algunos con -

ordenam~entos sensiblemente evolucionados en la materia e~ 

como México, India e Israel, aunque han surgido normas si

milares en otros países, son todas ellas una respuesta el! 

ra al im.pacto que han causado en la realidad económica ca!!_ 

creta de cada país. 

C) ASPECTO INTERNACIONAL 

Las dificultades que las empresas transnacionales -

han causado a los estados-nacionales, han obligado a que -

éstos especulen sobre un sinnúmero de proyectos de control 

que varfan en su extensión y estructura de acuerao con 1ds 

necesidades propias de cada estado-nación y de su posici6n 

er. la comunidad internacional. 

L~ sc1ut1~n a la que generalmente se atiende, respa]_ 

dada por Gcorge Ball en un artículo conocido como: 11 Cosm~ 
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corps: The lmportance of Belng Stateless•, y publicado 

por el Atlantic Community Quarterly en 1968, propone la 

creación de una Jegisla~i6n internacional de corporaciones 

que les serla aplicada por un organismo supranacional. 

Ball considera que la. empresa transnacional es un ente mo

derno que ~esponde a las necesidades de una época nueva y

que el estado-naci6n actual es el remanente de una reali -

dad arcaica e insensible a los cambios que actualmente se

están llevando a cabo en el mundo. Su soluci6n es 11 desna

cionalizar'' las empresas transnacionales, sometiéndolas a

una estructuril suprdndcional evitando así las fricciones y 

los conflictos de leyes que se dan entre un sistema nacio

na 1 y otro. 

Esta solución en el plano teórico es aceptable y ti~ 

ne consistencia. sin embargo, al tratar de ponerla en prá~ 

tlca nos damos cuenta que el modelo simplific6 demasiado -

1.a realidad o se basó en supuestos que no se cumplen ni r~ 

motamente. Al manejar e~~as soluciones, debemos partir 

siempre de bases sociales reales como la de un poder unff! 

cado, un consenso más o menos mayoritario, considerar }a -

gran diversidad de intereses que se encuentran en juego y

a la vez observar qu~ tipo de beneficios obtendrfan ln~ di 
ferentes estidos-nacionales. 

Charles Kindleberger sugirió en 19.69, que uno nueva-
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organ1zaci6n global podrfa emerger de una conferencia gen~ 

ral sobre empresas transnac1onales siguiendo Jos l·ineamie_!! 

tos de la Unfted Nat1ons Conference on Trade and Develo~ -

ment. Esta organizacf6n estudiarla los problemas asoci~ -

dos con Tas empresas transnacionales. tales como los i!!!_ 

puistos, la extraterritorialidad, la balanza de pagos y 

una legfslacf6n internacional para las empresas transnaci~ 

na les. 

De acuerdo con Kindleberger, de la conferencia emer-

rían tanto los gobierno3 como las empresas a resolver sus

controversfas. Este organismo tendrfa la facultad de pro

hibir las inversiones que lesionaran la libre competencia'' 

7/. 

El mismo Kindleberger, un aii.o más tarde con P.nul 

Goldber cambió el modelo de la UNCTAO por el de GATT (Gen~ 

ral A~reement on Tarifs and Trade), pretendiendo crear una 

especie de Gener~l Agreement for the International Corpor~ 

tion. 11 En este modelo -se~alan los autores mencionados-~-

serla de esperarse que la reputación de la agencia por sus 

análisis imparciales y verdaderos, fomentarfa la acept~ --

K1ndleberoer Charles. "American Busines~ Ahrn~ri'', .J~le 
Uni vers i ty Press 1969, pág. 206-207 
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ci6n voluntaria de sus recomendaciones"!!L. 

Otros autores han propuesto la creaci6n de un código 

de conducta que normarTa el compoctamiento de la empresa -

transnacional. Un aut;or versado en cueStiones l.~borales.-

por ejemplo, propone que este código opere bajo Tos auspi

cios de l.L.O. (lnternational Labour Organization), GATT ,

J .H.F. ( fnternai:ional 1"onet~ry Fu11d}. UNCTAD !' OCDE Tas 

quejas acerca de la infracción serfan escuchadas por un o~ 

ganismo tripartito integrado por representantes de los go

biernos. de las empresas transnacionales y de los sindica-

tos. 

La cantidad de soluciones y teorfas respecto al pro

blema del control de las empresas transnacionales, puede -

interpretarse como síntoma de que el problema no es de ni!!. 

guna manera ficticio y que mucho menos carece de importan-

c i a. 

A continuación hay4mos algunas consideraciones de -

fundamental importancia para el ec;clarecfmiento de la pro-

blemática. Debemos plantearnos dos preguntas: lConcebj_ -

mas a la empresa transnacional como un ente independiente

operando en el ámbito de las relaciones entre los dlferen-

tes ~~tado5 y dc~~f1~ndc la :cbc~:nfa de todo~ ~n 1~ med~-

Goldber y Kindleberger, "Toward a GATT for Investment, 
1970, pág. 321 a 323. 
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da en que conviene a sus propios intereses? lo como un 

instrumento que se encuentra al servicio de una naci6n pa

ra que ésta penetre, ac;egure y afiance su poder de domina

c16n? 

Usualmente los funcionarios y estudiosos de los paf

ses industrializados contestan al primer planteamiento de

manera afirmativa y, los funcionarios y estudiosos de los

pafses menos desarrollados responden afirmativamente al s~ 

gundo planteamiento. Estas apreciaciones nos hacen sup~ -

ner que el impacto de las empresas transnacionales no es -

el mismo en los pafses avanzados y los menos desarrollados, 

y que por lo tanto, no es posible otorgar una solución 

global y momentánea al problema. 

Podemos afinnar que toda teorfa tendiente a soluciQ._ -

nar el problema basada en modelos teóricos que no conside

ren la realidad hist6rica concreta, no tendr~ posibil id~ -

des d• viabilidad. 

Eu \.Ua11LU - .. - - - - ,._ - - - - - - - _. ---·-··- ..... - .. - -a 1ua pa1aca u1t:llU..> uc;;,u11v1 1auv->t 

mes que la soluci6n se encuentra más que en el ámbito de 

las operaciones comunes, en los estados-nacionales, y más

aún~ entre un selecto y pequeño grupo de paises como puede 

ser el caso de los que integran el Pacto Andino. Las per!_ 

pectivas de soluci6n del problema en este grupo es sumame~ 
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te dificil de vi~lumbrar. aunque sea en el plano puramente 

especulativo. Todo depende de las opciones y estrategias

elegidas por Jos centros hegemónicos y las respuestas esp~ 

cificas que éstos desarrollen. 

Por ültirno 1 es necesario agregar que las empresas -

transnacionales no pueden concebirse desvinculadas de las

real fdades nacionales de sus países de origen. pensando -

que son entes que actúan entre un cúmulo de relaciones na

cionales e internacionales sin contaminarse, ni exportar m.2_ 

dos de vivir, costumbres. cultura e ideologfa. La calidad 

~e neutralidad que muchos autores pretenden atribuirle no

'·ª pa!:~Olc sv5t'i:11t:1·la ~ll cuaiqu1er plano. ya que eso signj_ 

ficarfa elevarlas más all~ de lo positivo o de lo negativo 

a pesar de que en la vida diaria sentimos sus efectos. 

O) EN BUSCA DE UN NUEVO ORDEN ECONOH!CO INTERNACIONAL 

Respecto a este tema se han elaborado diversos orde

namientos. entre ellos, Ta D~claraci6n del Establecimiento 

de un Nuevo Orden Econ6mico Internacional, el Programa de

Acci6n del Establecimiento de un Nuevo Orden Económ'ico In-

ternacional y la Carta de Derechos y OPh~~~~ ~~=~=~!ce~ de 

los Estados. amén de otros que también tratan el mismo -:i:;-

ma. 

la a~omu1gación de los dos primeros documentos reve-
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~an q..;e ei Derecho Intern11cional ha entrado en Jna etapa -

en la cu,:,l, hasta hace pocos años habría sido ilusorio pe!!_ 

sar si'J·Jiera, pues revelan por un lado, una ansiedad de o~ 

tene,.. lagros necesarios para el p1·ogresa de la humanidad -

c!entr'J de un el ima de desarrollo equilibrado y compartido 

y. por 1Jtroi la toma de conciencia por parte d~ ;_i:l1:¡i.!n()s -

paí;~s industri.alizados de que el desarrollo no compartido 

es i~comoatible con los mas elementales principios éticos. 

Aun teniendo 2n cuenta 1a reticencia que para reali

:ar ~s:os cambios encuentra el derecho internacional a c3-

da oaso, por parte de los pafses desarrollados, que no 

quieren hacer concesiones liberales al respecto, que faci

litarfan el largo y difícil camino hacia una nueva justj_ -

ciil ~con6m1ca internacional. aún así avanza. 

El tono de la introducción del Programa de Acción es 

pateti~o, pues señala: "Ante la perpetuaci6n del grave 

prabiema de desequilibrio econ6mico en las relaciones entre 

lo~ ~afses desarrollados y los pa1ses en desarrollo, y en

~~::J jel empeoramiento continuo y per·sistente del desequi 

/ ::~ 1! ".:.1risi~11iente necesidad de alivi;~_r 1-lS- dificu:t:3rt~:; 

ato·jmi~as con que se enfrentan actualmente dichos pafses. 

e!: :··~.:·:;o ':lUe la comunidad internacional tome mediaas ur-

::!fi:aces para ayudar a esos paises, al tie!'lp".l que 
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presta especial atención a los países en desarrollo menos-

adelantados. sin litoral e insulares. asf como a los pd5_ -

ses en desarrollo más gravemente afectados por las crisis-

económicas y los desastr~s naturales que causan serios r~ 

trasos en los proce5os de desarrollo ... todo esto sobre la 

base de principios de la digntdad e igualdad soberana 1191 . 

Respecto a la búsqueda de un verdadero equilibrio en 

las relaciones entre pafses pobres y ricos, señala Robín -

\./hite: "[5 t!Sl.d. una vlctoria o una primicia. de la nueva -

militancia en las Naciones Unidas de los pafses en desarr!!_ 

l lo, que han ~ument.Jdo t;111 <J!""~~.!tl::.:;;;.:;;tc 5u µoaer poi i ti-

co en la última décadc"lU. Al hacer este comentario el -

autor se refiere tanto a la Declaración como al Programa -

de Acción y, a la Carta de Derechos y Deberes Económicos -

de los Estados. 

Es indudable eJ interés que ha causado el Proqrama -

para un Nuevo Orden Económico Internacional. En un simpa-

sio celebrado en la Haya, se le consider6 como objeto de -

estudio y se le trató en los aspectos financieros~ come!_ -

ciales, de escasez (materias primas y capitales). comunirl~ 

des europeas. etc. 

Consejo Econ6mlco y Social. O.N.U .• Los documentos -
del !º de mayo de !974, AG/RES/320! y el AG/RES/3202, 
Transcripción del plrrafo 10 de este altimo documento 
pá 9. 2 
White Robin C.A .• 11 A New lnternational Economic", The 
fnternational and Comparative la'll Oual"'tP.rly, The er~
t~:;h rns~i lute of lnternational and Comoarative Law.
XXIV, 3: 542-552 J175, pág. 543. 
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En relación al modo de vida de los Pdises ~n <le5dr1·0 

llo, se toc6 un punto que si bien no es del toda nuevo, si 

lo es el enfoque dadC" por los teóricos de un p.:lis deS31~ra

llado, y se refiere al establecimiento de u11 i11grcso mfni

mo y de un ingreso máximo. llamado "filosofia del utilita

rismo inverso''. cuyo mayor exponente es Barrington Meare -

Jr. quien afirma: "La filosoffa del utilitaris~o inverso-

nos puede l lcvar algunos principios económicos f1Jndaillen-

tales de interés práctico -a continuación citaremos tres -

principios esenciales-: 

El primer principio es "la aboliclón de la pobreza -

absol uta 11 -señala el autor-, donde q1; ~~-a que exista, por

que la pobrez~ absoluta sólo puede entrañar sufrimiento h~ 

mano. 

El segundo principio es que ''nadie deberá aumentar -

su riqueza en tanto que los demás carezcan de lo esencial h 

-y agrega-. ~n otros términos. no debemos buscar el estª- -

blecimiento de un ingreso máx.ima para los más ricos del -

mundo. 

El tercer principio sera "el establecer los canales-

cosen ingresos para las pobres" -el autcr complement~ la

idea. afirmando-, esto es esencialmente en lo que consiste-



93 

la instauraci6n del Nuevo Orden Económico Internacianal 111! 

Estos tres principios representan el ámbito dentro -

del utilitarismo inverso en que debe desenvolverse el mun

do desarrollado. Es una llamada de atención. una vbz de -

la conciencia social internacional que según se hace se.!!. -

tir, no está estropeada y puede provocar efectivamente los 

cambios necesarios y deseables. 

Respecto a la Carta de Derechos y Deberes Económicos 

de los Estados podemos decir que la concreción de este c6-

digo internacional de justicia económica entre los estados. 

:!~ :i~ ~;.;~.:;,. ur. ¡:;a.:>ú i..112.:i.t:.eúeritdi en el seno de las Hacia-

nes Unidas, para lograr la armonizaci6n universal mediante 

el desarrollo económico de los pueblos. ratificando los d~ 

rechos esenciales de los pafses del mundo en vfas de desa

rrollo y tipificando las obligaciones a las cuales ninqún

estado puede sustraerse en detrimento del progreso qeneral. 

Pal i tfcamente, Ja Carta tiene su origen en una pr2_ -

puesta del ex Presidente de México, Luis Echeverria Alv~ 

rez, ante la Tercera Reunión de la UNCTAO celebrada en San 

tiago de Chile del 13 de abril al 21 rl&> m".!'" ~~ !!?72, ::n 

~J cual se propuso aumentar la representatividad de les ·-

Sympos1.;;;l, "New lr::ernational Economic Order 11
, Raroort 

~inistére aes A~fair~ Etrangéres, Fays-Bds~ 22-24. -
mai 1975, pp. 72 y ;3. 
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pafses mena~ desarrollados en el Fondo fl!onetario Intern.!. 

cional ~ mediante el establecimiento de un grupo de 20 n!. -

ciones del que 9 serfan menos desarrolladas, para estudiar 

los términos de la reforma que se estudiaba. Se presenta

ron iniciativas para fijar las condiciones generales que -

debfa tener su intervención en las negociaciones del GATT

para procurar que las potencias cumplieran el compromiso -

adquirido en Nueva Delhi. pues se preveían limitaciones -

del sistema generalizado de preferencias como partí! de la

solución del desempleo y 1a al evada 1nfl~c16n que se vivfa. 

Hiibn 11na rc~olucidn relativa a la Carta de Derechos

y Deberes Económicos de los Estados para reforzar la posi

ci6n jurfdica sobre la cual descansan las relaciones inte!_ 

nacionales sobr·e la materia y que servirfa como c6digo de

conducta de las naciones. 

Teóricamente. la Carta tiene un antecedente 1mporta!I_ 

te en "The Draft Oeclaratfon on Rights and Outies of St!!_ -

tes 11
, de un eminente jurisconsulto, que desde hace cinco -

lustros la did a conocer pe~o que hasta la actualidad per

manece ignorada. 

La Carta representa la cristalizaci6n de una urgente 

necesidad como se apunta en los conside~andos de la misma: 

'' ... establecer normas obligatorias que rijan en forma si~ 
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tem&tica y universal las relaciones económicas entre los -

Estados 11 lll, además agrega un reconocimiento que dice: 

11 
••• y reconoció que "no es factible alcanzar un orden in-

ternacionu.l justo ni un'mundo estable en tanto no se form!:!_ 

·¡e la C11rta que ha de proteger debidamente los derechos de 

todos los pafses y en particular de los pafses en desarro

llo"!lL. 

En el Anuario Francés de Derecho Internacional apar~ 

ce un estudio del Lic. Jorge Cast!Heda sobre la Ca~:a y 1 -

atribuye a ~sta cuatro caracterfsticas principales: ''Es -

u11 c6digo base; es un instrumento de codificaci6n de d~sa 

rrol lo progresivo del derecho internacional; es un c6digo 

base en el cual podrán fundamentarse los programas de la -

0.N.U.; y, es un c6digo universal"~. 

De estas cuatro características la que más nos inte-

1~sa es ia segund~, que ve en la Carta un instrumento de • 

codi:icaci6n y desarrollo progresivo del derecho intern~ -

cional; idea que interpretaríamos como un instrumento de-

desarrollo pr·ogresivo de la codfficaci6n del derecho inte~ 

1 ?/ 

13/ 
N7 

ílrn~ni7~rlón rlP l~~ N~rlnna~ 

ch¿s y Deberes Económi¿os de 
Noveno Periodo de Sesiones, 
Idem. 

Uni~~s. "C:~~: d: D:r~ 
los Estados". Vigésfm~ 
la Asamblea G~neral. 

Castaffeda Jorge, "La Charte des Droits et Devoirs Eco 
namiques des Etats", Note sur son processus d 1 élabor~ 
tion, Annudire Frankais Je Oroi t International, Cen = 
tre Nationdl de la Re.cherche Scientifique,. Parfs, 19""75 
XX: 33-56. 
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nacional, ya que mediante la objeti.vaci6n de 1ils normas de 

un código es como queda establecido un derecho que hasta -

entonces era subjetivo y, que podr! mientras exista ese e~ 

rácter, prestarse a infinidad de interpretaciones y crite-

rios de no haber ese rlerecho sustantf~o que 1o estab1~Lcd, 

describa y especiffque. de manera que cualquiera que esté

en ese supuesto pueda r~conocerlo y hacerlo respetar fren

te a terceros o hacerlo valer erga onines. 

Es la Carta un documento que estaba reclamando el o.r. 

den internacional y su importancia se irá incrementando 

con al paso del tiempo, pues como hemos dicho, encierra un 

poteiicial legal muy vasto que se irá utilizando con el d~ -

nuedo de aquellos paises que reconocen las necesidades de

la organización internacional, de sus deficiencias y con -

la cooperación de los que e-;t<1ndo ~n po::iciór. ·.-cn::v.josa J~ 

sean que efectivamente se realice la justicia internaci.2_ -

nal, que haya progreso y paz entre las naciones del mundo. 

llegamos asf al fin de este trabajo que -lo confesa-

Ló1r1erttdmos que no se nos -

haya dado el privilegio de descubrir una fórmula mágica p~ 

ra el desarrollo. aunque no se haya demostrado que ella 

110 existe, lo cierto es que la büsqueda continüa de fdrmu

las mdgicas con que sustituir el esfuerzo paciente ha sirlo 

uno de los obstaculos al progreso de América Latina. con t.!_ 
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nente más propenso a la retórica del desarrollo que a la -

gimnástica del desarrollo. 

Atribúyese a· Edison el dicho de que "El genio es 101: 

inspiración y go:¡; pcrspiración". No sabemos si la frase -'! 

es auténtica. De lo que sf estamos convencidos ~s que el

desarrollo económico es lOX motivaci6n y 901 acción racio

nal. El dfa que latinoame1·ica alcance esas proparciones.

rea 1 izará, al fin .. su "milagro eeon6mico•. 



CONCLUSIONES 



e o N e L u s I e N E s 

PR IME:RA. A lo largo de es te traLa je h0f'l"OS vi~., to CO"'O l 2. e"!-

p.cesa transndciC'n:Jl es un producto quP 'J"'~~n<~ =~::".:::.s._ 

tam~nte de las sociada1Jes induslrialmcnte ~vanza--

das. En un prjncipio ~urgieran en lo~ Est~dO$ --

Vr.idos proplamc~nte y, a ~artir de 1<1 S"..~gunda Gue-

rrc.i Mundi<il ze prc.1.::.ct.u su rnayor expansión .. 

Ya en l~ postguerra otr~5 ca1se~ cr-o !ncl0l~rr~,-

Francia, Hnlanda, Suecia, Jap6n y Ala~ania princi

palmente e~plP.zan a generarlns. 

SEGUNDA. Es notorio que el surgi~iento de estas ~~presa~ no 

ha florecido dentro del ~arce rlc las naci~ncs ~e-

nos decarrolladas. Son clararn~nte la carencia rlP _ 

los recursos humar.os apropiados, la tecnolog!a, el 

financia~i~nto y el capital los ~rincipales ~oti-

vos de su ausencia dentro de ~5te g~upo de nacio-

nes como paises de origen de empresa~ triln5nacío~a 

les. 
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CUl-..RTA .. 

E::; e: p::qn a 1,1 or.g,ini ;•.ac;ión rle ios fCJ(";tl'.'res de la 

proJucci6n.. ~n c~-bio, t!l exceLO de lucro es ro--

vados una mayc-r ~:c.:'"'::id.::id rJe bif,!lf!G de l<l ::;ocicdad_~ 

te l.!n r.·lación ,, los bJ._:nc:.; y ::;cr·;ic:.o:> ~ue !if: 11.'.!_ 

do que el sacrificjo en }r?S ;a: .. -.r:cL·1s p·rvr,r.:a lú -

c!as por la sociedad, ella ..,isrna rechaza a lC's vor_! 

ces. 
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Otro fin de las empresas l:-únsnacionales es el que 

constituye el ...,-=di0 p.Jra re.:1lizar el ant.:;rlor .. El 

t:al y ..,ás poc..ibilid·-,rfos de expansión, Co'l"pctenci~ 

o !J.Ubyug,"lc i ón de grupo:: cc0nóm1cos ..,enoL-c-3. E;:J. to-

puede referit-!>•~ tanto a c:mpr't'.!:j.-:!$ más r~cqueñas 

desventaja c~tral~gica frcntc <l un mere.ido, o 

pa!s~5, para lo cuill nn cuc11t~n mucl10 las di~~n~i~ 

ncs del ..,ismo 1 aunque es m<inifl1..~!~t0 que mier.atras -

más pequeño sea un ezt.1do, menor será el e.sfuet"zo_ 

de la transnacJonal para lograr nus prop6Ritos. 

les: Más que exportadoras dt:! c<ipital, son i,...,porta-

doras del ~ismo; que penetran las cconcmias nacio

nales a nivel glob.:i.l en bw;c;i de
0 

materias primas -

con que alirrientar su5 fábrica::; y .... creados para po

der vender sus prnductos, ganando con ello a su f.!:_ 

vo;: el e:xc.:dcr.tc c.;.{trao:-din.:i:-io de la cccncr:-:i<:? in-

tcrnacional; 

Que ,,.,uy frecucnt.-~rrente lo:'i :::ect0rl!s de l·:l produc-

ción prlmüria para exportacjón ::;e encucntra11 b.:i.jo_ 

su propiedad y control¡ 
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1-:!Cor.(}rrdú Jricdl. f.•:-r0 ·>~ni::t·ar: c0n:;iderab.les ~fectos_ 

en el pals tlc origen u olro ;1ü!~ industriallz~do,

dont!e s,: 11•-vnn -' c·1bo lA. !T'ayor!a de la::> ope::-ilcio-

~;ión, ir,v~:otic1~-c:ión, •!te.: 

M~c que ayuddr ~ legrar una ind~pendencia econ6~i

ca !.u111-:::1·9.::n a lo.::. pr.Í<;.(~~, anfitrione::; menos dr~sa-

rrollados en m,:,yoc dependr::nciil. debido <>. un frE:._ 

r.é!tlco ritmo de: nuevo!; productos, nucVd5 maneras 

po par-a el.:ibocnr eso:; pl:oductos, nuevos mdte::-i.<'lles 

sin~ét!cos e intcrrnP-díos puru la elnboración de -

esos productos, riueva publicldad para.gencr:ac los 

már-genes c1e ventas l ndl5pensable5 parn respondec- -

a los requcri'lliento:> de la pluncac'ión¡ 

Que puedén ser crcndorns de efectos internos prom,2_ 

torcs e retut"dutaüios de acucr-do con las circuns--

tJncias pr-eval~~i~n~P~ ~~nto en le~ pa!se~ pcrif6-

rlcos, co-o ~n otr-os centi:-os económicos; 

Que frccLJentemente agudizan el atributo .,..onoe>:por

tador- er, naci<:ir1C!> con poca capacidild industrial; y 

Que actúan e.id<, v~z oon rnayo.t"' grado de pct"feccion~ 

~lento en funci6n de intere5es que se mueven a ni

vel munrllal. No5 d~~os cuenta que seria imposible 

comprender u la empresa trannnaclonal sin colocar

se en un crit~rio amplio. 



oc-AvA. 

oscr~·;,. 

~..,presa:; loc.'::!]e5 y fin21r~ciar !iU l~x;-::cinsicn, t~n una 

ta do~- er. el ré'l;is ~ 

DEc::;y;.. 
PH;~::.RA. Ll nrlo0r. e-le la. t,.cnnloqin i..,port<1,:a :-iu12d.:o -Jete!:'...,..!_ 

;::rcvi¿r,cn d€! di~t; ntc~ na!.ses.. Lci. p;:;.ctlc1poc-i6n -

de Sst<id0<. unidos comf"' orjaen de 1.1 tecnnlncda im-

porUJdr. t:-s más t:!lev<tda y e.st;,ibh:! que er. el cesto -

r:lt> ,;""érica Lutin.:i. 



DEC~W' 
SEGUN~A. El sst~do 1 ejcrclendo ~t: scbet~nla, si~~; ha t:cni-

OE:ClMA 
~ERCERA. ~Sd nober~nlH se onc11cntr0 ll~ita·Ja por los nr!ncl-

D!::c.;, ~.o.,\ 
CUAHTA. 

DE'Cl'·'A 
((UINl'r\. 

i)EC!r'1A 
SEX'fA. 

Paro ·~l ~jercicio de~ le:;. 'Jere:cho!3 de- r·ro;-iied,"H1 1 el-

limltJciór1 de las lcy~s positiV<lG y, por tant~, no 

ruede ~tribuirse m~s dcrcct10 que aquellos 1:uo la 

prc¡•id Constitt1ci6n le otorya. 

liddd, a los ~bagados o~ienlar ~ Ja clicntel~, 

clor:al y extranjera, para que cc,....prenda que el fsts 

do cr•!tendc fijar bases c~·r1crctas 1ue ~ustcnten las 

inversiones, de tal ~anara ~ue los interesados co--

nazcan con la M'3yor cl;;rid~td, ha.sto dnmJe: hum.-inam~~ 

te es posible, sus ·di~rt:!ct;os y l""lbl igaciones, todo 

elle dentro del ~drco de la~ ~arantias ccnstitucio-

nales qua tan celosnmente drfenda~os. 
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of__:cr:-.:A 
-3EP1'IMA. Las empresils trunsnaclona les han quebrado el conce..e. 

OECIMA 
OCTAVA. 

to de F.ct.~dn col""O un si;-;tt.!ma cconómico-político-au-

tóno"'º• Lo han penelrado y han lnteqr<:tdo una parte 

sustancial de ~us sectores .sociales ~n el aspecto 

rio, oco116~ico, y político a un centro l1c~¡em6nico -

c:o•npuestc de vilt'in:; pn!se.s indu.strializ.udos que 11~ 

una gran cap!:. 

cídad de aut0determinaclón endóq~n<l. 

A nivel int-:cnacional el fenó,...,.~n~ ~dcui2r,o. !-.-.,;:! 

expre.sl6n en la divisi6n de paises más desdrrolla-

dos y pdises menos desarrolli:ido.!-•, o dicho en pala

bras sencill~, entre paises rico~ y paises pobres. 

A nivel nacional ld diferenctu salta a la vista, al 

contemplar las desigualdades en 'el modo de vida. de_ 

los sectorr~~ t'>icn rcrnur...;rutlos y los mal remuneradcr.. 

Mucho se ha h~blado de un Código de Conducta para -

las empresas transnacionales. El pensar que las 

empresas se sujetarán a un ordena~!ento determinado 

y que lo obser-vurán por 5U nrof>iA v .... !•.!':"':':.::.~, """"~ una 

ingenuidad .. Si lo pr("Jponc la O.N.U .. , se t-.ratMr.li 'de 

una serie de consejos que solo por cxcepci6n ~erían 

seguidos por los sujetos a Jos cuales est~ dirigido 

ya que sería un C6digo imperfecto en cuanto a la· n~ 

la coercibilidad que Pn~~~~~=i~, d ld inexistencia_ 

de sancjones y a la au~cncia de una autocidad que -

viera por ~u aplicación~ 
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con~unto de- !inea-i'.enlns túcnlco!; c¡ue düber;.n -

Di1...nu ...:úo.i.t_¡o 1 cuyo or.i91Jn -;erLa un trat.1do 1~ 

ternacional .se :incr~rpcrar-ia ,-.. ; Jcr~~cho n~1.cional mE_ 

di.ante su prornulgución, de acu•.!'r:do con lo;. prn;::ed.!, 

-liento:; t::!;tablecic!o~ Ct!d<t C!5t. ;do y, qucd211ido --

en ~;u terri tcrin. 

De tal mctne:r2, ld.G crrprcsc:; tc:ndri.:\n 1Jn t:r-"1to - --

iquul en todo el conti:r.ente .. 

t:stc Código debe ~->cr r;urnd,..,•""nte cc""plctr. p<1C<l dolr -

met1or "'árg•!"n o las ·aplic<1ci,...r1e:: <lr~·:ilóqlc,1s o de 

principio~, io qui:! lrLi i::-11 centra rle lil ~1aturaleza 

r!qida del códigol la ~egurid..Jd jur.1dicfl ~n~r: ))\j!;--

can los invcr.slonista.s y el fraude a lñ ley apró--

ve<...:rtdnac les 1<19un3::; e-xistcntl'!s. 

'e·,,,',_•'. 
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