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N T R o D u e e ¡ o N. 

El presente trabajo tiene como objetivo demostrar el im-

pacto que tiene la inversión extranjera en el Estado mexic~ 

no. 

Un impacto que tiene repercusiones en lo social, cultural, 

polltico, económico y peor aún en soberanla principalmente. 

Al efecto esta investigación con un estudio sobre el Estado 

en general y en particular sobre sus fines y dentro de es-

tos se hace lncapie en el aspecto económico debido a que es 

el Estad~ el objeto directo sobre el que se vierte dicho f& 

nómeno. 

Para la mejor apreciación del problema que tratamos, se -

hace una clasificación de la inversión extranjera siendo la 

siguiente: 

Inversión extranjera directa, inversión extranjera indirec

ta y de la empresa transnacional como forma de inversión dl 

recta. 

Se hace un estudio de las distintas etapas históricas del 

Estado mexicano, poniendo enfas!s en las pollticas de inVeL 

sión extranjera llevada a cabo por sus distintos gobernan-

tes, as! mismo, se estudio el capital invertido, su distri

bución en las distintas ramas económicas y el porcentaje de 

control respecto de las mismas, con objeto de determinar la 

infiltración y el control que la inversión extranjera tiene 

en la economla nacional. 

A esta altura habremos concluido con los estudios histórl 



cos generales de la inversión extranjera. Posteriormente se 

realiza un estudio particular de la última forma de inver-

sión que corresponde a la realizada por la empresa transna

cional la cual presenta un grave peligro para la soberanla, 

debido a la enorme cantidad de recursos financieros posei-

dos por éste tipo de empresas, porque es bien sabido, que -

quien detenta el poder económico detenta el poder polltico. 

Para ello estudiamos: 

La naturaleza de la empresa transnacional, cuya concep--

ción llega a ser ta" controvertida que se confunde a menudo 

con otro tipo de sociedades. 

Su concepto el cual presenta problemas en su precisión -

por tener la transnacional una estructura compleja, asl co

mo sus dem3s aspectos. 

Se concluye el presente trabajo con un estudio de campo -

sobre la regulación jurldica de la empresa transnacional en 

el !mbito nacional, vla Comisión Nacional de Inversión Ex-

tranjera, Secretarla áe Relaciones Exteriores, Ley de lnve~ 

sión Extranjera y su Reglamento. En lo tocante al 3mbito in 

ternacional se plantea el astudio de la Carta de los Oere-

chos y Deberes Económicos de los Estados y el Código de Con 

ducta para Empresas Transnacionales elaborado por la comunl 

dad internacional. 



CAPITULO PRlllERO 

E L E S T A D O. 



1.1.- &eneralld1des. 

Podemos decir q•e en cuanto a la etlmologla de la palabra 

Estado, esta proviene del Latín: Statu~. de Stare, es decir 

condición rle ser. 

La palabra Esta~o en su significación etimolOglca fue em

pleada para expresar un estado de convivencia en un determl 

nado momento, con la ordenación de la misma. 

Los romanos emplearon Status Reí Romanae en forma general 

o como constitución, pero fueron ajenos a su significado em 

pleando términos que no correspondían a su sentido tales c~ 

mo en seguida veremos. 

Afirmamos de acuerdo con Flschbac~, el Estado es la resul 

tante de una milenaria evolución de la coexistencia humana. 

(!) decimos esto en el sentido de que encontramos diversas 

denominaciones de formas pol!tlcas anteriores al Estado es 

decir, podemos comprobar que las formas pol!tlcas son ante

riores a la época en que se uso por primera vez el término 

Estado. En otras palabras se vivieron determinadas formas -

pollticas fas que tuvieron sus propias denominaciones y a -

las cuales no tenemos por que llamarlas Estados, como actual 

mente lo concebimos. 

Los griegos llamaron al Estado polis, que era sinOnlmo de 

ciudad, en torno a ella glrO la idea de Estado-Ciudad o CI~ 

dad-Estado, pero sin una Extensión territorial m&s alla de 

la ciudad. 



Los romanos emplea~an el t~rmino clvltas que se equipara

ba al conjunto de ciudadanos que vivian en un territorio ~~ 

jo una comunidad jurfdicamente organizada. 

Encontramos en el derecho germ~nico la óenominacl6n de 

Relch, Regnum, la pala~ra relch corresponde a la latina res 

num, de Ja cual procede rªgne, regno, reign, que significa 

dominación o dominación de un pr!ncipe. 

flschbach nos dice que: "La denominación Estado, actualnen 

te generalizada, procede del lªxico jurldlco italiano". (2) 

Al no usarse los Hrminos regno, imperio, citta, se empezó 

a usar la voz Stato. 

Jeorge Jellinek revela que aunque de manera complemente -

aislada, Ja palabra Estatus se encontraba ya en Inglaterra 

en el siglo XVI fu~ mh usada en el siglo XVI!. (3) 

En el siglo XV en Italia se empleaba el término Estado ra 

flriendose al go~ierno y su corte, y a principios del siglo 

XVI se considera al Estado como 1 a expresión corriente para 

designar a todo Estado. Al mismo tiempo, se usaba en Ingla

terra Ja palabra Estatus como equivalente a Estado. 

Como afirma Jellinek, puede atrihuirse a Nicol~s Maquiava 

Jo el haber introducido en lo literatura pol!tlca Ja voz E_i 

tado en su li~ro el Prlncipe. "Tutti 11 stati, tutti e domi 

ni che hanno avuto ed nanno imperio sopra ll oumlni, sono -

statl e sono o reppubllche o principali. Todos los Estados, 

todos los dominios que han tenido y tienen dominium sobre -

los hombres, han sido y son, o repGbllcas o principados". -

( 4) 



El cam~io t~rminol6gico no fue un mero accidente, Maqui~ 

velo vivi6 en una Europa nueva,cuyas naciones o pueblos fiL 

memente asentados sobre un territorio determinados, hab~an 

formado comunidades unidas, independientes unas de otras y 

con un poder pol!tico que habla logrado centralizar todos -

los poderes pOblicos. 

El concepto Estado, presenta para gran variedad de autorffi 

contempor~neos un problema de precisión, ya que el Estado -

es una cosa inmaterial, una entidad no percibida por los -

sentidos, de ah! que se diga que el concepto es la expresim 

intelectual de un conocimiento, es decir, cuando nuestro in 

telecto ha adquirido un conocimiento, lo expresa por medio 

del concepto. Tan es as! que Eduardo Andrade se refiere a -

~ste como un complejo organizacional, rector de nuestras vi 

das y que, a pesar de no contar con un cue.rpo palpable, te

nemos que produce una serie de manifestaciones que nos per

mite darle un nombre que es precisamente el de Estado. (5) 

Adolfo Posada dice que existen tres formas distintas para 

la elaboración del concepto Estado: 

- Aquellas en que tomamos los hechos que ocurrieron a lo 

largo de la historia o en un cierto periodo de la misma, es 

decir, comparando los distintos Estados que existen o exis

tieron para óe esta forma llegar al concepto Estado. 

- Aquella que parte de concepciones idealistas abstractas 

sobre como debe s~r un Estado modelo y, 

- Aquellas en las que se mezclan las dos anteriores form~ 

para producir un concepto que se ajuste a lo real, y no a -



una apreciación subje.t i va del Estado. 

Consideramos que la postura ecl~ctica resulta la m6s co-

rrecta ya que al unir la postura referente a la realidad de 

los Estados que existieron con la construcción mental de lffi 

mismos, no corremos el riesgo de caer en una Otopia. 

Como se dijo en un principio, la precisión del concepto -

Estado presenta un problema para la gran mayor!a de los au

tores contempor!neos, de ah! que encontremos tantas defini

ciones como autores hay, por lo tanto, se señalar! una ser~ 

de conceptos y se elegir! el m6s apropiado a los fines didl!;_ 

ticos de §ste trabajo. 

Aurora Arn!iz: El Estado, "Es la organización pol !tica S!!. 

prema de un pueblo que habita en un territorio". (6) 

Fischbach: El Estado, es "Una organización que aspira a -

la regulación de la convivencia en un pueblo determinado a

sentado sobre un cierto territorio, mediante la creación de 

una voluntad dominante sobre la totalidad de los ciudadanffii 

( 7) 

Carlos S Fayt: El Estado, "Es la organización del poder -

pol!tico dentro de una comunidad nacional, mediante instit)! 

clones objetivas que declaran el derecho y lo sostienen, con. 

servando el orden por medio de una dirección pol!tica y un 

cuadro administrativo diferenciado". (8) 

Jellinek: El Estado, como "Corporación formada por un PUI 

ble, dotado de un poder de mando originario y asentado en -

un determinado territorio". (9) 

Francisco Porrúa: El Estado, "Es una sociedad humana, asen. 



tada de manera permanente en el territorio que le correspon 

de, sujeta a un poder soberano que crea, define y aplica un 

orden jurídico que estructura la sociedad estatal para obtg 

ner el bien pOblico temporal de sus componentes". (10) 

Se propondr& ésta Oltima definición como la m~s completa 

porque contiene los elementos comprendidos en todas los con 

ceptos de Estado. 

La doctrina política ha llamado a esas notas del concepto 

Estado, elementos, y si bien no todos los pensadores contem 

por&neos estan de acuerdo con esa denominación por razones 

pedagógicas en conveniente conservarlas, como en su oportu

nidad lo probaremos. 

En cuanto al origen del Estado, es necesario separar dos 

aspectos concretos de éste. (11) 

- El relativo a la historia del Estado, es decir, la for

ma de creación de la institución Estado desde su inicio ba

jo un punto de vista general. 

- El relativo a la formación de nuevos Estados a partir -

de los ya constituidos y que se encuentran plenamente desen 

vueltos, en el mundo de hoy. 

En cuanto al primer aspecto, todos los autores han trata

do de explicar el nacimiento del Estado a través de una con 

cepcián abstracta, de manera general se dice que la célula 

del Estado fue: el matriarcado, el patriarcado, asociación 

familiar, clan, tribu, fratia, gens, las cuales tuvieron c~ 

mo dato comOn la necesidad generalizada de luchar contra la 

naturaleza, a todo lo anterior va aunado, el asentamiento -



en un territorio y la ,búsqueda del llder que los gobierne. 

no es tan sencillo determinar el punto en que comienza a 

poder ser considerado como Estado una comunidad oroginaria. 

ya que nuestras representaciones del Estado est~n tomadas -

del Estado ya desenvuelto. (12) 

Todo ensayo hipotético por determinar de qué forma han e19. 

lucionado las hordas, tribus, familias y razas ha de fraca

sar, porque es poco probable que se haya seguido siempre el 

mismo proceso los Estados en su formación. 

Sea cual fuere la hipótesis correcta sobre el origen real 

del Estado moderno, lo que nos debe interesar es que estas 

hipótesis nos ayuden a entender y a explicar en forma des-

crlptlva, cual pudo haber sido el nacimiento y desarrollo -

del Estado moderno. 

Una comunidad en la que los integrantes de la misma se as~ 

cian de una manera definitiva y compleja es lo que hoy se -

denomina Estado. 

El segundo aspecto, el relativo al nacimiento del Estado, 

dentro de los ya plenamente constituidos en la comunidad 

internacional, estos surgen fuera del derecho bajo los supU11.J 

tos de: 

Guerra.- como puede ser el caso de la fragmentación en E~ 

tados minOsculos, conquista. 

Coacción.- como puede ser la anexión. 

1.2.- Ele•entos del Estado. 

De acuerdo con la doctrina tradicional, el Estado se com-



pone de tres elementos: pueolo, territorio, y poder. 

Sin el pueblo no podrfa haber convivencia alguna ni persQ 

nas que lo obedecieran e hicieran obedecer. 

Sin el territorio no seria posible la demarcación de una 

esfera donde se vieran aplica~as las normas emanadas del E~ 

tado. 

Sin el poder no podrfa haber un orden y una dirección, den 

tro de un grupo humano denominado pueblo. 

El término elemento es un concepto genérico el que se utl 

liza para designar a las partes Qltimas de un cuerpo, es d~ 

cir, aquellas partes que componen o que integran un ser. 

Se ha afirmado que "en la actualidad en las ciencias se -

utiliza el término elementos para designar cualquier objeto 

vinculado en cualquier relación a otros objetos en cierto -

complejo global o sistema'. (13) 

Debe aclararse que el término, elemento, ha sido cuestio

nado por gran variedad de autores, quienes han tratado de -

precisar la naturaleza de estos elementos del Estado, crean 

do nuevas clasificaciones según su forma de pensar, de ¿cu~ 

les son los elementos que integran el Estado?. 

Marcel de Bigne de Villeneuve, considera que para que el 

Estado surja se requiere de dos condiciones cuando menos el 

pueblo y el territorio, los cuales reciben el nombre de el~ 

mentas de orden extrfnsecos o de existencia material del E~ 

tado. (14) 

Otro autor, Carlos S Fayt, sostiene que: el territorio la 

población, el poder y el derecho, son elementos esenciales 
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que estructuran al Es,tado, y la soberanla y el imperio de -

la ley son los elementos modales. (\5) 

Para Fischbach, territorio, pueblo y dominio, son una re~ 

lidad efectiva que sólo se inicia por la concurrencia de los 

tres factores. Siendo el territorio el pueblo de natural_g_ 

za material, y el dominio pertenece al reino ideol ógico.(16) 

Estos elementos conforman un todo articulado que sólo por 

abstracción puede dividirse, cada elemento se encuentra re

lacionado con todos los dem!s. 

No podemos con.ocer la realidad del Estado sin comprender 

la función que tienen los elementos que la integran, tampo

co podemos entender la esencia de los elementos que lo int_g_ 

gran sin tomar en cuenta su función dentro de la realidad -

misma del Estado. 

Jean Dabin, quien sigue la clasificación tradicional de -

los elementos del Estado, sefiala que ~ay dos tipos de elem• 

tos: ( 17) 

- Los elementos anteriores al Estado: estos consisten en 

cierto número de hombres que forman la agrupación y un terr:L 

torio que sirve de asiento a ella. 

- Los elementos determinantes que son los que constituyen 

la esencia de la noción del Estado. 

Como se puede observar de lo anterior, cada autor clasifi 

ca en forma distinta los elementos que integran al Estado. 

De ah! que, consideremos necesario determinar una postura 

personal, que permita estudiar al Estado y a sus elementos 

con claridad, bajo el sefialamiento de los tipos de elementa; 



- Elementos necesarios del Estado: 

TERRITORIO, PUEBLO Y PODER. 

- Elementos complementarios del Estado: 

SOBERANIA Y FINES. 

Se entiende por elementos necesarios, aquellos cuya exis

tencia es indispensable para la vida del Estado. 

Se entiende por elementos complementarios, aquellos que -

vienen a integrar al Estado. 

1.3.- Territorio del Estado. 

En cuanto a la palabra territorio viene de terra patrum, 

la tierra de los antepasados. 

Groppall asegura "que no deriva de terra sino de terreo, 

terrlto, que significa espanto, atemorlzacl6n". (lB) 

La tierra sobre la que de levanta la comunidad Estado se 

denomina territorio, el territorio es el ~rea geogrHlca que 

sirve de asiento al Estado y sobre el que se ejerce peder y 

dominio. 

Para Aurora Arn!lz: "El territorio es el amblto de apllcA 

cl6n del derecho y de la potestad del Estado". (lg) 

En tanto que para Heller: "el territorio es la conctlcl6n 

geogrHica del obrar Estatal, es decir, el territorio esta

blece la comunidad de destino de la tierra". (20) 

Fayt: señala que "el territorio es el espacio o porcl6n -

geograflca en la que se realiza la actividad estatal". (21) 

Debemos hacer notar que en la antigua doctrina del Estado 

ninguna deflnlci6n proveniente del siglo XVI al XIX habla -
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del territorio como nota esencial del Estado, por lo tanto 

éste elemento se concibe en la doctrina moderna. 

La doctrina cl~sica señala al territorio corno un elemento 

de primer orden colocado al lado del elemento humano, en -

cuanto a que su presencia es imprescindible para que surja 

se conserve el Estado. 

El derecho Internacional señala al territorio como uno de 

los elementos esenciales del Estado. 

Se ha dicho y ejemplificado por algunos autores que el tt 

rritorio es fundamental para la concepción del Estado, pero 

no como un elemento del mismo, y por lo tanto aluden a la -

figura humana, diciendo que en el hombre, el aire es un fa~ 

tor lndispensahle en su vida, m!s no es un elemento del hom 

bre. 

Concluyendo, creemos que ésta postura no es la m!s corre~ 

ta, ya que en ausencia de un territorio no puede formarse -

un Estado, y que la pérdida de aquél entrana la disoluci6n 

de ~ste. 

En lo que concierne al territorio de México, tenemos que 

es aquella porclOn de la superficie, en el continente amerl 

cano, en la cual el Estado M~xlcano ejerce en forma exclusl 

va su soberan!a y sirve de apoyo y unidad a sus institucio

nes, siendo la frontera la delimitaci6n territorial natural 

o artificial con otro Estado. 

La superficie del territorio M~xicano es de 1 '963,890 Km2 

La ConstituciOn Pol!tica de los Estados Unidos M~xicanos 

alude al territorio nacional en el titulo segundo, capitulo 
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segundo de la misma: "Oe las partes integrantes de la fede

racl6n y del territorio nacional" artlculos 42 a 48. (22) 

1.4.- Pueblo del Estado. 

El pueblo aparece en la doctrina tradicional como un ele

mento del Estado, por lo tanto el pueblo representa la con

dlci6n necesaria para la existencia del Estado, ya que un -

Estado necesita de un pue~lo al que se le aplique el orden~ 

miento jurlrllco. 

En éste sentido Serra Rojas, nos dice que: "La poblaci6n 

est4 constituida por un número de personas que conviven en 

un territorio para realizar sus fines sociales". (23) 

Para Jel l lnek: "Los hombres que pertenecen a un Estado for: 

man en su totall~ad la poblaci6n del mismo". (24) 

Fischbach senala que: "L• poblaci6n es el conjunto de per: 

sonas cuya agrupacl6n se lleva a cabo mediante la organlza

ci6n jurldica del Estado". (25) 

En tanto que para Fayt: "El pueblo o comunidad nacional -

constituye el elemento humano del Estado". (26) 

Para otros autores como los ya mencionados, el pueblo y -

la poblacl6n son usados Indistintamente, es decir, se consl 

deran sin6nlmos. Sin embargo esto no es asl dado que el pu! 

blo se integra por los nacionales de un Estado, en tanto que 

la poblaci6n comprende a los habitantes, lo que implica que 

la poblacl6n se forma por los nacionales y los extranjeros. 
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1.5.- Poder del Est1do. 

La teorla tradicional señala como tercer elemento del Es

tado al poder. 

'Toda unidad de fines en los hombres necesita la dirección 

de una voluntad, Esa voluntad que ha de cuidar de los fines 

comunes de la asociación, que ha de ordenar y a de dirigir 

la ejecuci6n de sus ordenaciones es precisamente el poder -

de asociación. Por esto, toda asociación por escasa fuerza 

interna que posea, tiene un poder peculiar que aparece como 

una unidad dist~nta de sus miembros". (27) 

Para Max Weber: 'Poder, es una asociación polltica coact! 

va con una organización permanente ser! llamada Estado si, 

su aparato administrativo logra mantener el monopolio del -

uso legitimo de la fuerza flsica para el cumplimiento de su 

orden". (28) 

Fayt considera que: 'El poder es un fenómeno social, pro

ducto de la interacción humana. Consistente en la relación 

de subordinación en que se colocan reciprocamente los seres 

humanos •. (29) 

Aurora Arn!iz señala: 'El poder del Estado, junto con el 

derecho son uno de los medios de que se sirve la organizacién 

polltica, para llevar a efecto sus objetivos y fines'. (30) 

La teorla moderna señala que el poder debe ser soberano -

por 1 o tanto sólo el poder del Estado es soberano, sin que 

se toleren otras entidades soberanas que aquellas que el --

propio Estado provee de soberanla. 

Encontramos que: AUTORIOAD, PODER ORIGINARIO y PODER DEL 
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ESTADO son conceptos que guardan una relaci6n entre si. 

PODER en sentido general se refiere al dominio, imperio, 

facultad y jurlsdlcci6n, que se tiene para mandar o para e

jecutar una cosa. 

La AUTORIDAD es el derecho a dirigir y a mandar, a ser ·~ 

cuchado y obedecido por los dem!s. 

Con respecto a la Constituci6n Mexicana el articulo 39, -

consagra el principio del poder: "Todo poder dimana del puA 

blo y se constituye para beneficio de éste". 

El derecho pO~lico moderno, al referirse al poder lo hace 

a la autoridad que tienen los 6rganos del Estado en quienes 

el pueblo deposita el ejercicio de su soberanla. 

En resumen podemos decir que, el PODER DEL ESTADO ha sido 

creado por la misma sociedad, como una necesidad imprescin

dible en las relaciones humanas, sin el poder la vida soci~ 

serla ca6tica e Intolerable, debido a que el hombre es re-

belde y tiende a desviar sus derechos. 

1.6.- Soberanfa. 

Soberanla significa, super omnia, lo que esta por encima 

de todo es decir, el poder que no reconoce otro poder enci

ma de si. 

Para Heller: la soberanla'consiste "En la capacidad, tan

to jurldica como real de decidir de manera definitiva y efl 

caz todo conflicto que altere la unidad de la cooperaci6n -

social territorial, en caso necesario contra el derecho po

sitivo, y , adem!s de imponer la decisi6n a todos no s61o a 
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Tos miembros del esta~o, sino en principio a todos Tos habl 

tantes del territorio". (31) 

Tradicionalmente se ha expresado que la soberanla, es el 

poder Ilimitado de mantener Ta propia existencia, indepen-

dientemente de una voluntad extra~a. 

Por To tanto, Ta soberanla, es una cualidad especifica del 

poder del Estado, y consiste en el derecho que se tiene de 

mandar en última Instancia y hacerse obedecer en su territQ 

rio, as! como Ta de crear normas que rijan su actuación, r~ 

forzando as! su independencia respecto de Tos demas Estado~ 

sin m&s limite que Tos de Ta pacifica convivencia internil:iQ 

na 1 • 

Nuestra Carta Magna hace referencia a Ta soberanla en el 

titulo segundo capitulo primero, articulas: 39 a 41, y, so

bre ella se coment~ soberanla es Ta suprzmacia constituciQ 

nal que tiene ol Estado para constituir Ta maxima autoridad 

y no estar 1 imitada la misma por ningún otro órgano. (32) 

1.7.- Fines del Estado. 

El Estado, siendo el producto de una constituci6n humana, 

tiene un fin, es decir, Tos hombres que integran el Estado, 

Tos gobernantes y Tos gobernados, al agruparse, forman una 

sociedad, persiguen un fin. 

varios autores coinciden en que el fin del Estado, es el 

bien común.Un bien común es aquel que beneficia a todos Tos 

integrantes de una comunidad, por lo tanto, se dice que el 

bien común que persigue el Estado es el bien público. 
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Oe~e distinguirse el inter!s a bien particular del interés 

a bien públ leo. El bien particular: es el que concierne a la 

masa de individuas y a las agrupaciones de los mismos en el 

presente, en cuanto al segundo que es el bien públ t;o: es el 

que concierne a la masa de individuos, éste na sólo concier

ne a las generaciones presentes sino a las futuras. (33) 

Los elementos que configuran el bien público son: La nece

sidad de orden y paz entre las individuos socialmente unido~ 

la lucha entre los hombres por los bienes materiales debe -

ser moderada por el Estado a trav!s del derecha, el Estado -

debe auxiliar coordinando la actividad de los particulares, 

para que la misma se realice en forma arm6nica. Los particu

lares necesitan del concurso del Estado para desarrollar 

ciertas actividades de interés general como puede ser las -

económicas~ culturales, de beneficencia entre otras. 

( 34) 

l.B.- Funci&n Econ&•ica del Estado. 

Podemos decir que la función econ6mica del Estado va auna

da a la intervenc16n que tenga est! instituci6n en la econo

m!a • 

La polltica de Colbert en el siglo XV! es un antecedente -

del intervencionismo del Estado en la economla cuando esta-

blece en Francia las industrias de lujo, telas de seda, pie

les, perfumer!a, joyer!a, etc .•. , para lograr perfeccionar -

su pol!tica mercantilista. 
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La funcl6n econ6mica del Estado, tiene su origen en la -

Segunda Guerra Mundial, cuando todos los paises trataron -

de salir de la crisis en que cayeron, a través de planear 

su economla. 

Bajo este contexto, intervenir, supone un acto que impo

ne una conducta a otro u otros actores. 

Para Jorge Witker, la intervenci6n del Estado, en la ec~ 

nomla, surge como instrumento temporal por el cual el poder 

pObllco penetra en el sistema econ6mico para corregir las 

contradicciones y crisis internas del mismo. (35) 

En el caso de México, el Constituyente de 1917, Incorpo

ro a la Constitucl6n Polltica, una serie de capitulas o -

principios sociales que ampliaron las funciones del Estado 

Mexicano, en diversas materlás, entre ellas la econ6mlca. 

Tiene gran importacia los articulas 14 y 16, porque con~ 

tltuyen garantias individuales que limitan la accl6n del -

Estado. 

El articulo 25, de la misma Ley, expone la rectorla de -

la economla nacional, a través de organismos de participa

ción estatal, que son meros mecanismos por los cuales el -

Estado Interviene en la economla. 

Ast mismo los articulas 26, 27, 28, son en la pr&ctica -

el sustento constitucional del derecho econ6mlco mexicano 

es decir, podrla decirse que estos cuatros arttculos for

man el capttulo econ6mlco del que se ha hablado, pero sin 

desconocer que existen otras normas, como es el arttculo -

131, y dem&s disposiciones relativas a las facultades del 
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Congreso de la Unl6n en materia econ6mlca. 

Cuando se habla de que corresponde al Estado la rectorla 

del desarrollo nacional, se hace referencia al constante m~ 

joramlento econ6mlco, social y cultural del pueblo. 

Al hablar de Soberanla en el primer parrafo del articulo 

25 constitucional, se entiende que ésta es muy necesaria -

puesto que las decisiones de cada Estado estAn condicionad~ 

por diversos factores externos e Internos, y es Importante 

destacar que un pals serA mAs libre, mas soberano en la to

ma de sus deslciones mientras menos dependa economlcamente 

de otro pals. 

Lo que en esencia el articulo 25 sefiala es: "que bajo cr! 

terlos de equidad social y productividad se apoyarA e lmpul 

sara a las empresas del sector social y privado de la econ~ 

mla, sujet&ndolos a las modalidades que dicte el interés PA 
bllco, y al uso, en beneficio general, de los recursos pro

ductivos, cuidando su conservacl6n y el medio ambiente". 

(36) 
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LA llVERSIOI EITRANJERA El MEllCO. 
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2.1.- Antecedentes. 

Se deber§ tomar en cuenta la historia del Estado Mexicano 

para la comprensión de nuestro presente y la esperanza de· 

nuestro futuro económico, pol!tlco y social. 

Ya que todo pueblo que no recuerda su historia corre el · 

riesgo de vivirla nuevamente. 

Es por ello que todo estudio hecho sobre la situación eCQ 

nOmica imperante en el pasado de nuestro pals, ha de dejar 

gran huella en nuestro presente y señalar el futuro, de ah! 

su Importancia de estudio. 

As! para destacar el grado de dependencia económica, poll 

tlca, cientlfica, tecno16gica y cultural en que se encuent~ 

nuestro pa!s frente al exterior, se ha dividido la historia 

patria segGn algunos autores en cuatro o seis etapas, puede 

considerarse que es mAs conveniente dividirla en cuatro et~ 

pas. Para ello seguiremos los criterios de exposicl6n de C~ 

cena G~mez en el presente capltulo, por considerar que su • 

libro 'M~xico en la Orbita Imperial', se adecua m!s a los • 

fines del presente trabajo, por narrar en forma detallada 

cronolOgica los episodios de la historia econOmica, pollti

ca y social de nuestro pals. 

l.· De 1821 a la RepGblica. 

2.- Gobierno del General Porfirio D!az. 

3.- De la RevoluclOn al Gobierno de LAzaro C!rdenas. 

4.- De la Segunda Guerra Mundial a 1969. (1) 

Y el complemento que de ellas haremos al comprender los -

años posteriores, tomando tan s61o los últimos sexenios pr~ 
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s!denciales hasta llegar a 1990. 

Durante el estudio de estas cuatro etapas, encontramos 

que México ha sido o~jeto de multlples actos para ser domi

nado por parte de potencias extranjeras, que han ido desde, 

presiones diplom4ticas, militares, hasta la que nos import~ 

que es la inversión extranjera en sus diversas modalidades. 

Para efecto de comprender el presente capitulo, es menes

ter adelantar y Qejar apuntados los siguientes conceptos, -

mismos que en su oportunidad ser4n precisados y a9otados en 

capitulo subsecu~nte: 

Inversión Extranjera Directa; "Entendemos las inversiones 

de origen particular, el desplazamiento de capital por per

sonas privadas para emprender negocios en el exterior•. (2) 

tnversl6n Extranjera Indirecta; "Es la que se celebra fua 

damentalmente a trav~s de empr~stitos, entre organismos pú

blicos, o entre gobiernos. (3) 

Empresa Transnacional; "Es el tipo de Sociedad Mercantil 

cuyo capital generalmente es propiedad de inversionistas na 

cfonales o residentes en un pa!s industrlalilaéo o desarro

llado económicamente, pa!s en el cual, por lo común se en-

cuentran establecidos los centros de decisiones de dlc~a SQ 

el edad 

{ 4) 

cuya actividad se realfia a escala Internacional". 

2.2.- De 1821 a la RepObltca. 

Esta constituye la primera etapa, que corre ~e 1821 a 1867 

y abarca do la independencia de M~xlco a la calda del Impe

rio rle Maximlliano. 
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De acuerdo con una vlsl6n hist6rica de conjunto, el punto 

central del desarrollo de nuestro pals, se constituye en la 

forma tan singular en que pol!tica y economla confluyen en 

el problema. (5) 

Es asl que en todos los paises subdesarrollados, el Esta

do se ha convertido en el principal Impulsor del desarrollo 

econ6mico, social, y cultural del mismo. 

En México el desarrollo a escala nacional comenzarla cuan 

do se diera un poder nacional. 

Mientras no se diera lo anterior, México fué objeto de e~ 

plotaci6n durante los primeros cincuenta años de vida Inde

pendiente, por parte de las cuatro potencias mas grandes de 

la época mercantil lsta, como eran: 

Inglaterra, Francia, España y Estados Unidos ~el Norte. 

Esta época se vl6 caracterizada por la lucha sostenida en 

tre las cuatro potencias, por la situacl6n que pasaba Méxi

co, 1 a cual correspondla al despertar de una naci6n 1 lbre y 

soberana y por la propia sltuacl6n Imperante Interna en ca

da una de las potencias. 

Nos referlremcs en primer lugar a Estados Unidos, ya ~ue su 

sltuaci6n en esta época, va ser trascendental en el desarr~ 

llo econ6mlco del Estado Mexicano. 

Asl el vecino pals del norte se encuentra en pleno rlesa-

rrol lo econ6mlco y territorial, éste sentido expanslonlsta 

es dirigido hacia los paises subdesarrollados y de manera -

especifica a México. 

'llesde el momento mismo de la lnlclaci6n de la lucha lnde-
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pendentlsta de la América Espa~ola, los Estados Unidos se -

aprestaron a tomar posiciones para beneficiarse del desmorQ 

namlento del Imperio Espafiol". (6) 

Cabe se~alar que Estados Unidos a través del uso en dist!! 

tas ocasiones de la figura del reconocimiento dado a Méxic~ 

logr6 establecer relaciones comerciales para de esta forma 

evitar o anular cualquier otro tipo de relación comercial -

con cualquiera de las otras potencias restantes. 

Puede decirse, que Estados Unidos en un principio trato -

de expander su territorio, a través de la compra-venta de -

extensiones territoriales pertenecientes al Estado Mexlcan~ 

y no lograndolo por éste medio, recurrió a multlples Inter

venciones militares que terminaron con la pérdida de m~s de 

la mitad del territorio mexicano. 

Durante este periodo son casi Inexistentes las inversion~ 

hechas por Estados Unidos, es decir, que en los anales de -

la historia mexicana no se encuentran registradas Inversio

nes directas o Indirectas su raz6n de ser es que Estados U

nidos se encontraba ocupado por desarrollarse econ6micamen

te en forma interna y por ello requerla hasta del último -

centavo de d6lar. 

En cuanto a Inglaterra, ~sta presentaba las caracterlstl

cas de ser un pals con una producci6n manufacturera, y de -

tener una sltuacl6n econ6mica desahogada, ello mismo hacia 

posible que dlspuclera de capitales para Invertir en el ex

terior. 

Las Inversiones directas durante los a~os, de 1824 a 182~ 
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estuvlerón encaminada~ a la explotación de recursos minera-

les como la extracción, principalmente de oro y plata, asf -

de una organización de seiscientasveiticuatro empresas, sie

te actuarfan en esta rama económica con un capital de diez -

millones de pesos, algunas de estas fueron: 

- Unlted Mixican. 

- Anglo Mexlcan. 

- Real del Monte. (7) 

En cuanto a la inversión indirecta encontramos que la pri

mera de ellas fu€ durante los años de 1824 a 1825, el empré]. 

tito contratado por el gobierno de Guadalupe Victoria ascen

dió a siete millones de 1 fbras esterl !nas. (8) 

Durante el gobierno de Maxfmil iano en 1864 se logró un nu.!l_ 

vo empréstito, por valor de ocho millones de 1 lbras esterli

nas a este siguieron otros dos, uno por ciento diez millones 

de francos el otro en 1865 con un valor de doscientos cin--

cfenta millones de francos. 

Por lo tanto al cabo de casi cincuenta años de consumada -

la independencia de México el pafs se encontraba con una de~ 

da exterior de ochenta millones de pesos, y un deuda inta-for 

de treinta y nueve millones quinientos mil pesos. (9) 

2.3.- Gobierno del General Porfirio DfAz. 

Esta segunda etapa corresponde al gobierno del General PoL 

firfo Olaz, que goberno de 1876 a 1g11. Durante las tres dé

cadas de su gohlerno, los cuatro paises m3s Importantes en -

esta época fueron: 



27 

- Estados Unidos. - Inglaterra. 

- Alemania. - Francia. 

con una economla capitalista desarrollada, se encontra~an -

en franco proceso de expansi6n y control econ6mico, esto dio 

lugar a la creación de grandes empresas en los ramos: 

- Comercial. - Industrial. - Bancario. 

estas empresas empezarlan a transponer sus fronteras, dando 

como resulta~o la invasi6n y explotación de paises subdesa

rrolla<'os como son, México el resto de Am~rica Latina, con 

el objetivo posterior de imponer su orden económico. 

Este franco proceso de expansión se vio favorecido por las 

condiciones propicias en que se encontraha México y la poll 

ca econ6mlca de Porfirio Dlaz, de permitir las Inversiones 

extranjeras sin importar el precio que pagarla el Estado M~ 

xi cano. 

Un ejemplo de esto lo encontramos en las grandes exencio

nes de que gozaba la invers16n extranjera, asf, en el petr~ 

leo se estipulaba la exencl6n de aranceles durante diez anos 

en lmportacl6n de maquinaria y materiales necesarios as! como 

el pago de Impuestos. En el caso de los ferrocarriles los -

contratos pactados garantizaban a las compa~fas extranjeras 

una subvención con sumas que fluctuaban entre seis mil pes~ 

por kilómetro de vla construida en terreno plano velte míl 

pesos si se trataba de terreno montanoso; adem!s de ceders~ 

les el derecho de aprovechar en forma gratuita las tierras 

necesarias para la construcción de vlas, as! de concederse

les las facultades para determinar el rumbo sobre el que los 
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trazos deblan verifisarse. (10) 

Durante su largo desarrollo estas empresas se organizaron 

en las diversas ramas económicas a través de la figura Jurl 

dica de la sociedad anOnima. 

Es decir, la economla mexicana se encontraba dominada a -

través de empresas extranjeras que ejercian un control absQ 

luto, o en alguno de los casos participa~an con empresarios 

nacionales teniendo un porcentaje alto, que les permitiera 

participar en la toma de decisiones de la empresa, el fin -

que pretend!an era un buen margen de utilidades a costa de 

coaccionar al gobierno, o hacer simplemente participes a -

los funcionarios pú~licos para obtener concesiones y venta

jas de diversa indole. 

En esta etapa la caracter!stica principal era un alto gr-ª. 

do de crecimiento y formación de empresas extranjeras, debi 

do a la gran cantidad de Inversiones extranjeras directas -

de que fué objeto México. 

Para poder apreciar el Impacto que representaba la inver

sión extranjera directa en la econom!a nacional se tomara -

en cuenta la existencia de las ciento setenta empresas mas 

importantes en México. (11) 

"Las ciento setenta sociedades an6nlmas mAs importantes -

que existlan en México en 1g10 - 1911 ten!an un capital con 

junto de Mil Seiscientos Cincuenta Millones de Pesos". (12) 

Oe éstas ciento setenta sociedades anOnimas, encontramos 

que ciento treinta y nuve eran de inversión extranjera di-

recta. 
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Con base en lo anterior y tomando en cuenta el mayor capi 

tal invertido en cada una de las empresas, diremos que se -

dedicaban básicamente a tres tipos de actividades. 

Ferrocarriles 

Minerla 

Bancos 

con 

con 

con 

665 millones de pesos 

281 millones de pesos 

286.4 millones de pesos 

( 13) 

Si nos preguntamos, l En cuales ramas econ6micas se con--

centraban mas los inversionistas extranjeros, y cúal era el 

porcentaje de control, respecto de 1 as empresas que se dedi 

caban a una misma rama 7 tenemos lo siguiente: 

Rama económica: Emp.Existentes: Emp.Extranjeras: Control: 

Petróleo en poder 100 l> 

Mine ria 31 

Agricultura 16 

en poder 29 

en poder 14 

98.2 % 

95.7 % 

( 14) 

Atendiendo al origen del capital extranjero invertido en 

cada una de las ramas económicas, y tomando en cuenta el n~ 

mero de empresas aplicadas a esa actividad, tendremos que -

hasta antes de 1908 la actividad económica estaba controla

da principalmente por los siguientes paises: 

- Estados Unidos: 

Ferrocarril es 

Minerla 

Bancos 

empresas. 

17 empresas. 

11 empresas. 
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- 1 ngl aterra: 

empresas. Ferrocarriles 

Minerla 

Bancos 

10 empresas. 

empresas. (15) 

Instituciones de Cri!dito: en esta rama económica, encont~ 

mas mayor número de empresas dedicadas a esta actividad, cm 

una diversificación de paises inversionistas, como lo demuia 

tra el siguiente cuadro: 

Pals Instituciones Capital Invertido 

Francia 

Estados Unidos 

lngl aterra 

Alemania 

!1 

11 

130.6 millones 

52.4 millones 

32.6 millones 

3.5 millones 

Siendo Francia el principal pa!s que invertia mayor capi

tal en esta rama económica, contaba con las tres lnstituciQ 

nes m&s destacadas en el pa!s: Banco Nacional de Mhico, 

Banco Central de Mi!xico, Banco de Londres y Mi!xico. (16) 

Petróleo: de las tres únicas empresas, dos pertenecian al 

capital Ingles: 

- Mexican Eagle 011 Co Ltd. 

- Eagle 011 Transport Co Ltd. 

y una al capital Norte Americano: 

- The Mexican Petroleum Co Ltd. (17) 

Minerla: de treinta y un empresas existentes, Veitinueve 

pertenecfan al capital extranjero: 

Estados Unidos 

- J.igl aterra 

17 empresas 

10 empresas 



- Francia 2 empresas. (!8) 

Agricultura: de las diez y seis empresas, catorce perten~ 

e 1 an a: 

- Estados Unidos 

- Inglaterra 

- Franela 

empresas 

empresas 

empresa. (19) 

De tal manera, que la economra del Estado Mexicano se en

contraba controlada en la siguiente proporción: 

- Capital Extranjero 77 

- Caplt•l Mexicano 23 %. (20) 
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Los datos anteriores demuestran que el sistema capitalis

ta de la etapa del General Porfirio Dlaz fu~ de tipo impor

tado, lo que provocaba a su vez, que lo fuera tambi~n subo~ 

di nado. 

Las inversiones gubernamentales ascendran a 236 millones 

de pesos, de los cuales 230.l fueron Invertidos en Ferroc~ 

rrlles Nacionales de M~xico. 

Las Inversiones privadas ascendran a 150 millones de pes~ 

siendo su campo de acción las actividades; bancarias, indu~ 

tria!, entre otras. 

Respecto a la Inversión extranjera Indirecta, podemos con 

clufr, sr tomamos en cuenta el desarrollo de las dos etapas 

.presentes, que el monto a que ascendra la deuda pública en 

las distintas fechas ya tratadas que van de 1821 a 1911, en 

centramos que: 

Para el aijo de 1667, el total de 1 a Deuda PObl fea ascend1!J 

a la cantidad de 454'162,660 pesos, (21) 
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Posteriormente fué .renegociada por Juarez y se reconoció 

solamente pagar 86'967,355 pesos, esto origino que nuevam'!J. 

te M~xlco fuera digno de confianza, y con ello se propicio 

una corriente de inversiones extranjeras. 

A la llegada de Porfirio Dlaz al gobierno, se contrataron 

nuevos empr~stitos, y al finalizar su mandato la Deuda PG-

blica ascendió a 250 millones de pesos. 

La estadlstica anterior, muestra que el beneficio obteni

do por los paises acreedores era muy superior a la inversi~ 

extranjera directa, Con esto queda demostrado lo que señalA 

ba Lenln: ";El beneficio de los rentistas es cinco veces mA 

yor que el beneficio del comercio exterior del pals mas co

mercial del mundo!". (22) 

2.4.- De la Revolucl6n 11 Gobierno de Llz1ro Clrden1s. 

Esta tercera etapa, abarca el periodo de 1910-1940, la 

cual comprende la lucha del pueblo mexicano por una trans-

formación en todos los sentidos: económico, polltico, soci~ 

y cultural, etc ..• , esta lucha fu! llevada aca~o con las a~ 

mas y provocarla que la inversión extranjera bajara drasti

camente en su porcentaje, asl México tuvo que sufrir nuevas 

presiones de tipo militar principalmente. Esta etapa no fu! 

grata para los inversionistas extranjeros quienes tuvieron 

que sufrir la incertidumbre de si sus inversiones estaban -

o podlan estar seguras en esta etapa, lo que provoco que Eí 

tados Unidos tratSra de Intervenir a México si su go~lerno 

no otorgaba garantías a las inversiones hechas por cludaca-
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nos norteamericanos, as! durante el gobierno de Madero esta 

amenaza se vl6 concretizada, ya que al establecerse el pri

mer impuesto sobre el petróleo, el pals del norte se apres

to militarmente. 

Inversión extranjera inctirecta, fué la casa de Speyer and 

Co de Nueva York la que otorgó a México dos nuevos empréstl 

tos por la cantidad de diez millones de dólares cada uno, -

uno durante el gobierno provisional de León de la Barra y -

otro durante el gobierno de Madero. (23) 

Victoriano Huerta durante su gobierno, contrajo con Fran

cia un empréstito por la cantidad de 16 millones de 1 ibras 

esterlinas con el fin de cumplir las obligaciones contral-

das con la casa Speyer. 

Oe esta tercera etap~ el acontecimiento mAs sobresaliente 

lo constituye, la promulgación de la Constitución de 1917, 

ya que en ella se refleja preocupación del Congreso consti

tuyente de 17, por incluir reformas sociales sobre las cua

les fincar bases para el desarrollo económico del pals. 

Estas reformas sociales son: 

Articulo 27; Por el cual se reivindicó ~ara la Nación la 

propiedad de tierras y aguas para as! dar al Estado, el de

recho de re9ular la propiedad privada y dictar las modalid~ 

des a ~sta de acuerdo a los Intereses del pals. 

Articulo 28; Tendiente a combatir suprimir los monopo--

lios privados, ya fueren nacionales o extranjeros, que tan

to hablan sangrado al pue~lo mexicano. 

Articulo 123; Constituye la base para asegurar mejores --
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condiciones de trabaJ? y remuneración a los trabajadores, -

a través del derecho de huelga, para de esta forma paliar -

el abuso de los capitalistas. 

Al asumir el gobierno el General Obregón se vió presiona

do por los Estados Unidos, al decirle que no reconocerla su 

mandato si él no aceptaba pagar ta deuda pública mexicana, 

que ascendla a 145'737,587 pesos a lo cual no pudo oponers~ 

Respecto a las inversiones extranjeras directas podemos -

decir que para 1929 era ta siguiente: 

- Inversión Norteamericana ascendla a 682 millones de dó-

1 ares. 

- Inversión Inglesa ascendla a 160 millones de libras es

ter! !nas. (24] 

Lázaro C~rdenas. Durante su gobierno encontramos que para 

1934 el Estado mexicano se encontraba saturado por lnversiQ 

nes norteamericanas y europeas, que eran el legado de la pQ 

lltlca económica de gobiernos pasados, y que ascendta a ---

3,900 millones de pesos, st analizamos las actividades a -

que se encaminaban las empresas extranjeras y sus aglomera

ciones encontramos que: 

En materia petrolera, una empresa angloholandesa control~ 

ba el 60% de Ja producción nacional de petróleo, siendo es

ta, la Royal Outch a trav~s de la compañia mexicana de pe-

tróleo el Agulla. 

Minerta, dominada por tres monopolios norteamericanos con 

un porcentaje del 90% sobre el total de la producción mine

ra de todo el pals, siendo estas: 
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- American Smelting. 

- American Metal Co. 

- Anaconda Copper. 

Industria Automovilistica, esta se encontraba dominada por 

tres monopolios norteamericanos: 

- ford Motor Co. 

- General Motor. 

- Chrysler Corporatton. 

Bancos, como se recuerda los bancos en esta época eran los 

mismos que en el gobierno de Maximiliano: 

- Banco de Londres y México. 

- Banco Nacional de México. 

- Banco Central de México. (25) 

Lharo C4rdenas fué el hombre al que le toco pasar a la -

historia honrosamente, por ser el primer presidente de Méxi 

co que darla nu•vos cambios estructurales en materia econó

mica y polltica, dió a su gobierno un tinte económico inte~ 

vencionista estatal, para ello hubo de arrebatar, de manos 

extranjeras 1 a riqueza pública nacional a travh de la naci.Q. 

nalización de empresas extranjeras como fué ferrocarriles -

Nacionales de México en 1937, y la m4s importante expropia

ción, la petrolera: 

- Royal Outch Shell. 

- Huasteca Petroleum Co. 

las no menos importantes expropiaciones de tierras en -

manos de latifundistas extranjeros principalmente. 

Asl el gobierno de L6zaro C4rdenas se caracterizó por una 
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polltlca de reducción de capital extranjero con el objetivo 

de obtener la independencia económica nacional para el pue

blo mexicano. 

"En 1940 Ultimo afio de gobierno del General L!zaro C!rde

nas, las Inversiones extranjeras directas se hablan reduci

do a 2262 millones de pesos, equivalentes a 419 millones {.e 

dólares, de la cifra ~e 3900 millones de pesos a que ascen

dla en 1935". (26) 

En menos de cinco afios se habla reC.ucldo la Inversión ex

tranjera en 163~ millones de pesos. 

El an!lisis del r~gimen C!rdenista se puede resumir en los 

siguientes beneficios: 

l.- Reducción de la dependencia económica. 

2.- Destrucción clel poder latifundista. 

3.- Fortalecimiento de las condiciones del obrero y del -

campesino. 

4.- Avances en la educación popular. 

5.- El Estado como regulador de la vida económica y prin

cipal empresario. 

2.5.- De la Segunda Guerra Mundial a 1969. 

La Segunda Guerra Mundial trajo consigo un cambio en todffi 

los sentidos, principalmente en lo económico y lo politice. 

Asl, la comunidad internacional tuvo que sufrir una nueva -

reorientaclón en su desarrollo, si querla el surgimiento de 

un nuevo orden económico internacional, que favoreciera a -

casi todos los paises por igual. 
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Esto no fué posible, dado que las principales potencias -

mundiales, como eran Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, 

Francia, siempre han deseado ser el centro de poder, sobre 

el cual deb!an gravitar las econom!as del resto de la comu

nidad internacional. 

Fué as!, que Estados Unidos surgió en el mundo como el -

centro de poder principal dentro del capitalismo, dado que 

tenia una enorme fuerza de crecimiento económico, esto fué 

posible por el fortalecimiento de sus grandes monopolios ri 

gados en todo el mundo. Indiscutiblemente, esto se real iz6 

por el poderlo militar. 

Tratandose de México, este cambio de reorientación del di 

sarrollo nacional, no fué muy bueno, dado que las presiones 

ejercidas por los grupos extranjeros, provocaron que la po-

1 !tica económica del pa!s favoreciera de nueva cuenta a los 

inversionistas extranjeros. 

"El modelo desarrollista adoptado por el gobierno mexica

no que descansaba en la industrialización sustantiva dirigl 

da a la atención de la demanda interna en condiciones de un 

mercado cautivo, y con una pol!tica de puertas abiertas a. 

la inversión extranjera. Propició la expansión de las empri 

sas transnacionales en nuestra econom!a, preponderantemente 

·en la industria de la transformación". (27) 

Las relaciones sostenidas entre Estados Unidos y Europa 

con México, variaron, ya no fueron las pol fticas agresivas -

y dominantes que recordamos en un principio, ahora revest!an 

la forma de cooperación, esto no fue verdad dado que lo ani-
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coque se modifico e~ la pol!tica económica de Estados Uni

dos fué la forma de los instrumentos utilizados para seguir 

la explotación de México y América Latina. La causa princi

pal fue el surgimiento de una Alemania m!s vigoroza y la con 

ciencia de su pueblo que vela • su querida Alemania como el 

nuevo centro de po~er, esto ocasiono las al lanzas entre 

paises para frenar el desarrollo y expansión de Alemania. 

Dentro de las formas de cooperación económica adoptadas -

especlficamente entre Estados Unidos y México, esta la Fir

ma de un tratado comercial., en el que, de nueva cuenta Es

tados Unidos se colocaba en posición ventajosa respecto de 

nuestro pals, al establecerse: 

1.- La garantla de suministro de vlveres durante el tiem

po que durara la guerra. 

2.- Un convenio leonino en el que se estableció el tipo -

de cambio del valor de las monedas, as! un dólar equivaldrla 

a 4.85 pesos mexicanos. Cuando en la ralfdad por las condi

ciones de la guerra esta paridad hubiera sido mayor, con 

ello de nuevo, el costo económico de la guerra sostenida por 

Estados Unidos contra Alemania, fué abaratado en su costo -

real. (28) 

El an!lisls que han hecho los tratadistas sobre el monto 

y porcentaje alcanzado por la inversión extranjera durante 

los anos comprendidos de lg39 a 1969; debe ser tomado con -

reserva respecto de los anos de 1965 a 1969 ya que, durante 

ésta etapa surgieron hechos relevantes que podr!an transfoL 

marla, como fueron: 
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1.- Las importantes desinversiones ocurridas por la mexi

canizaci6n de empresas en las distintas ramas econ6micas: -

Electricidad, Ferroviarias, Aereas, Mineras, Telef6nicas. -

2.- Los diversos cambios de paridad de la moneda mexicana 

suscitadas por las devaluaciones hechas en el pa!s durante 

los distintos gobiernos. 

3.- La falta de datos oficiales, por la raz6n de que para 

los anos posteriores a 1955.la Onica fuente oficial de info¡: 

maci6n era el Banco de México, el cual dejo de pObl icar los 

datos acostumbrados en sus informes anuales. (29) 

Es necesario prevenir que se ha tomado a la moneda norte

americana, como base para determinar el monto real a que a

scend!a la inversi6n extranjera directa as! como el aumento 

que registro en las siguientes fechas: 

Aftas Millones de d6lares i 

1940 419 100 

1946 582 139 

1952 729 174 

1956 1,258 300 

1964 1,826 436 

1965 2,040 486 (*) 

1966 2,226 531 (*) 

1967 2,335 557 (.) 

1968 2,517 600 (*) 

1969 2,700 644 (30) 

(*) Para suplir la deficiencia de datos respecto a 1 monto 

de 1 a inversi6n extranjera directa, el autor que seguimos,-
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estimó el monto de las mismas, basandose en las balanzas de 

pago públicadas por dicho organismo; sin embargo el autor -

por razones desconocidas para nosotros dejo inconcluso el -

porcentaje que representaba la inversión extranjera directa. 

Para suplir esta anomalia tuvimos que basarnos en una serie 

de operaciones matem&ticas y estimar nosotros mismos dicho 

porcentaje, lo anterior se logro multiplicando el monto del 

capital invertido de los distintos aftas posteriores a 1964 

por 100 y dividirlo por el monto del capital Invertido en -

el afto de 1940. 

Como puede observarse del cuadro anterior la inversión eK 

tranjera directa en 1940 ascendla a 419 millones de dólares 

y para 1969, ascend!a a 2,700 millones de dólares lo que i.!J. 

dica una enorme propagación de inversión extranjera directa 

en esta fecha, rebasando aproximadamente en un 700% la can

tidad originaria, es decir, casi 7 veces el monto del capi

tal invertido en 1940. 

Ahora bien si nos preguntamos aCúal es el origen de la i.n. 

versf6n extranjera directa real izada en estas fechas? obte.n. 

dremos que, de 1940 a 1955, era el siguiente: 

Pa fses 

Total 

Estados Unidos 

Canad4 

Suecia 

1940 

Millones 

de pesos 

2,262 100.0 

1'441 63.7 

474 2 l. O 

100 4. 4 

1955 

Millones 

de pesos 

11 '491 100.0 

8. 17 3 71. 1 

1. 687 14. 7 

760 6.6 



Inglaterra 1g4 

Francia 51 

Otros 

8.6 

2.2 

0.1 

4go 

49 

329 

41 

4. 3 

0.4 

2.9 

(31) 

Del analisis del cuadro anterior, y de acuerdo con Cecefta 

Estados Unidos para el afto de 1955 representaba aproximada

mente las 3/4 partes del total de la inversl6n extranjera -

directa en M~xlco. 

Canadá ocupaba el segundo lugar, dado que si bien se ob-

serva que el porcentaje que representaba de inversi6n extr~ 

jera directa en 1955 habla disminuido en comparaci6n con 

1g40, debemos aclarar que no ocurrio as! con el monto de su 

capital invertido, sino que al contrario se incremento en -

1,213 millones de pesos mas. 

Nos ~asta tomar en cuenta estos dos ejemplos para dejar -

al descubierto el grado de dependencia econ6mlca en que se 

encontraba M~xlco frente al extranjero y principalmente an

te Estados Unidos. 

Si nos preguntamos ¿ Qu@ orientaci6n y qu~ destino tenían 

las inversiones extranjeras en las distintas actividades e

con6micas en esta etapa?, encontraremos que es irregular.

debido a que los Inversionistas extranjeros se han ido ale

jando cada dla mas de los servicios pOblicos para incorpori!'. 

se al sector Industrial y comercial; la raz6n de esta acti

tud es ocasionada por la mexlcanlzacl6n que emprendio el 92 

bierno federal de todos aquellos servicios pOblicos con el 

objetivo de: 
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- Obtener el contro,l en este sector. 

- Hacer llegar estos servicios públicos a todas las comu-

nidades del territorio nacional. 

- Crear la infraestructura necesaria en todo el pa!s, pa

ra alientar el desarrollo aut6nomo de cada ciudad, y de es

.ta manera iniciar la marcha hacia un desarrollo nacional. 

Visto lo anterior el resultado se traduce en los siguien

tes datos mas sobresalientes de esta etapa. 

1939 a~os seleccionados 1960. 

Actividades. Millones de pesos % Millones de pesos 

Total 2,290 100 13,516 100 

Electricidad -

luz y agua 744 32 186 

Transporte y -

comunicaciOn 712 31 384 

Miner!a 604 26 2,110 16 

Industria 141 7,528 56 

Comercio 70 2,452 18 

Agricultura y -

ganaderia 16 243 

Petroleo -5 269 

( 32) 

Observese que para 1939, las actividades desarrolladas -

eran: f.lectricidad, gas, agua, transporte, comunicaciones, 

y miner!a, lo que refleja el 89% del total del capital ex-

tranjero invertido en esas ramas, a diferencia de 1960 en -

el que las mismas actividades ten!an un porcentaje de s6lo 
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el 20%, estos cambios tan radicales obedecen a una politica 

de lndustrlallzacl6n de nuestro pals, y a una polltlca gub<r_ 

namental de poner bajo el control estatal y en manos de In

versionistas nacionales los m§s importantes servicios pObli 

cos. 

En los aftas posteriores a 1960, "Las Inversiones en la In 

dustrla y el comercio han aumentado a ritmo acelerado, mlen 

tras que en los servicios pObllcos casi han desaparecido r~ 

duciéndose también las orientadas hacia la mlnerla. Oe acu<r_ 

do con esto podrla estimarse que, en 1968, alrededor del 7Cl! 

se encuentra en el sector Industrial, un 20% en el comercio 

y el 10% restante en las dem§s ramas económicas, especlalm~ 

te en las conectadas con los servicios turlstlcos, de públi 

cldad y de tipo técnico administrativo". (33) 

Algunos autores coinciden en que una de las formas para -

medir el nivel de crecimiento de la Inversión extranjera di 

recta, su Importancia e Impacto en la economla de nuestro -

pals, es el compararla con el nivel de crecimiento del Pro

ducto Nacional Bruto, y la Inversión Nacional, la cual se -

compone y puede ser comparada bien tan s6lo con la inverslm 

gubernamental o la Inversión privada. 

1. E. D. P.N.B. 

Promedio anual Promedio anual % 

de crecimiento. de crecimiento. 

Sexenio de 1940 a 1946 6.5 7. 2 

1947 a 1952 4.2 6.8 

1953 a 1958 7.0 7.8 



1959 a 1964 

cuatro años 1965 a 1968 

6.8 

7.4 

6.8 

6.8 
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( 34) 

Lo anterior demuestra que el producto nacional bruto tuvo 

un nivel de crecimiento acelerado de 1940 a 1958, respecto 

de la inversiOn extranjera directa. 

Sin embargo en los siguientes años la inversi6n extranje

ra directa igualo al producto nacional bruto e inclusive lo 

supero. 

Inversión Naci~nal 

1940-1946 JO, 182 

1947-1952 34,204 

1953-1958 75,610 

1959-1964 147,545 

1965-1967 140,024 

InversiOn Privada 

1940-1946 3,873 

1947-1952 13,593 

1953-1958 28,056 

1959-1964 63,360 

1965-1967 59,397 

Inversión Extranjera 

Millones de Pesos. 

562 

3,478 

11. 422 

6,414 

5,351 

Inversión Extranjera 

Millones de 06lares. (*) 

562 

3,478 

11'422 

6,414 

5,351 

5.5 

10.2 

15. 1 

4.3 

4 .1 

( 35) 

: 

14.5 

25.6 

40.7 

9.5 

9.0 

(36) 

(*) Consideramos que por error mecanogr~fico apuntaron ml 

llones de dólares cuando en realidad debieran ser millones 
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de pesos, para que coincida con el cuadro anterior, dado que 

se señalan las mismas cantidades. 

Al comparar los dos cuadros anteriores encontramos que, el 

monto del capital de la inversi6n extranjera directa es el -

mismo en los distintos años, pero tratandose del porcentaje 

que representa esta, respecto del cotejo de la inversi6n na

cional encontramo• que para el año de 1953 a 1958, la inver

si6n extranjera directa representaba en su punto m!s alto el 

15.U del monto del capital global de la inversi6n nacional. 

Este 15. U es bajo, debido a que el gobierno federal se 

convirtio en el principal Inversionista, destinando sendos -

montos de capital para el desarrollo nacional, a trav~s de -

la constituci6n de empresas de control estatal, organismos -

descentralizados los cuales en el mayor de los casos operan 

con números rojos. 

Pero si comparamos el porcentaje que representaba la inve~ 

si6n extranjera directa en 1953 - 1958, tenemos que era de -

un 40.7% respecto de la inversi6n privada nacional, es decir, 

por cada diez empresas nacionales cuatro eran transnaciona-

les 

Es aqul donde se aprecia el impacto que tenla la inversi6n 

extranjera directa en la vida econ6mica del pals, no olvide

mos que el inversionista extranjero siempre va a tratar de -

repatriar el capital recuperado de su inversi6n, sin afectar 

la rentabilidad de su empresa. 

Los datos que podemos encontrar sobre el monto y porcenta

je de la inversi6n extranjera directa, y que pueden ser tra-
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ducidos a la constitu~ión de subsidiarias de empresas tran~ 

nacionales pueden ser muy limitados, respecto a que existen 

ciertos factores que impiden apreciar el verdadero impacto 

que representan este tipo de empresas transnacionales en el 

desarrollo económico, pol!tico y social de nuestro pals, c~ 

mo son: 

- De nueva cuenta la falta de información adecuada por par. 

te de fuentes oficiales, sobre el verdadero número de empr~ 

sas transnacionales en el pa!s, as! como del número de empr~ 

sas nacionales que tienen fuerte participación de inversio

nistas transnacionales, esto se debe a la poca información 

GUe posee el gobierno, la considera confidencial, y niega -

su acceso a toda persona. 

- Por la simulación de propiedad que hacen los inversio-

nistas extranjeros a través de prestanombres. Esto es por-

que las empresas que se forman y que en la mayorla de los -

casos son subsidiarias de empresas transnacionales se cons

tituyen como sociedades anónimas. 

Otra forma particular para medir el impacto de las empre

sas transnacionales en la economla nacional lo constituye -

sin duda alguna el resultadG que se obtenga de la compara-

clón del estudio hecho: entre la inversión extranjera dire.f. 

ta,vla constitución de empresas, as! como tambi~n la fuerte 

participación que tenga en las dem~s empresas y que se tra

duzca en el control de la empresa por parte de inversionis

tas transnacionales, en relación con las m!s grandes empre

sas existentes en el pals y que son propiedad de nacionales. 
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"Hemos hecho una investlgaci6n sobre las 500 empresas mayQ 

res' ... "para permitirnos precisar Ja particlpacl6n de las in 

versiones extranjeras directas en el conjunto de ese grupo -

selecto". (37) 

El estudio hecho por Ceceña G~mez sobre el grupo selecto -

que forman las 500 empresas de mayor importancia econ6mica -

en el pals, nos parece de gran importancia porque proporcio

na una clara l~ea de las empresas transnaclonales y extranjg 

ras que operaban en Xéxico principalmente de 1940 a 1969, y 

que sirven como antecedentes para estudios posteriores. ver 

anexo ( 1) 

Aunque este estudio parte, aproximadamente, de 1968 no ha 

perdido valor ni vigencia como algunos lo han llegado a pen 

sar. 

Podernos considerar que si bien es cierto que el México a~ 

tual de 1990, no es el mismo de 1968. También es cierto que 

lo ocurrido en el pasado es el reflejo de lo que constituye 

la historia presente, que hoy no s61o vivimos sino que su-

frlmos y que podr~ solucionarse, de tomarse en cuenta el p~ 

sado econ6mico para dictar medidas jurldlcas acertadas que 

pongan fin a la explotacl6n de que hemos sido objeto duran

te tantos años. Desterrando la concepcl6n que hemos arras-

trado todos los paises subdesarrollados de fincar ·nuestro -

desarrollo nacional en la lnversl6n extranjera. 

El resultado del impacto de la inversl6n extranjera dlre~ 

ta en las 500 sociedades mas grandes de nuestro pa!s, cuyo 

capital global ascendla a 68,200 millones de pesos es el si 
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guiente: 

1.- 1~4 sociedades estaban bajo el control de inversionis

tas extranjeros es decir, eran empresas 100% transnacionales 

2.- 40 sociedades ten!an una fuerte participación de inveL 

sionistas extranjeros, dicha participación permit!a al capi

tal extranjero asumir de hecho la dirección de la empresa. 

3.- 30 sociedades ten!an una m!nima participación de capi

tal extranjero que se traduc!a en un 25% del capital social, 

y potencialmente podr!a crecer ocasionando que la empresa p~ 

sara al control extranjero. 

As! de 500 empresas existentes 204 estaban afectadas y su~ 

ceptibles de control extranjero, cuyo capital ascendla a 

16,364 millones de pesos, lo que indicaba que el 24% del ca

pital global de las 500 empresas esta~a en poder de inversi~ 

nistas extranjeros. 

Oe las 328 empresas restantes 53 empresas estaban bajo el 

control del sector estatal, y su capital ascendla a 32,765 -

millones de pesos lo que representaba el 48% del capital gl~ 

bal y por último una estimación personal nos indica que el -

sector privado nacional, tenla bajo su control 275 empresas 

cuyo capital ascend!a a 49,131 millones de pesos lo que re-

presentaba el 28% restante del capital global. (38) 

De lo anterior podemos deducir que de acuerdo con el monto 

de capital, el grado de importancia de los sectores inverso

res estaba en el siguiente orden: 

- En primer lugar se encontraha el sector gubernamental, -

lo cual en parte es verdad porque en la realidad las empre--
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sas que lo conforman se dedican a negocios no lucrativos, y 

su nOmero es reducl~o. 

- En segundo lugar se encontraba el sector privado nacio-

nal, sin emryargo se debe tomar con cautela esta poslci6n de

bido a que la pr~ctica del los inversionistas extranjeros es 

muy dada a recurrir a los prestanornbres. 

En tercer lugar se encontraba el sector extranjero, ere~ 

mos que este lugar que le es asignado no es el m!s acertado, 

debido a que la inversión extranjera directa no tiene como -

competidor al sector gubernamental sino que al contrario las 

empresas gubernamentales sirven ~e apoyo para el desarrollo 

de sus actividades. 

"Mediante una polltica de exenciones al capital, el Estado 

aumenta aprlorl la rentabilidad de las inversiones•. (39) 

Visto asl, el sector extranjero tiene como único competi-

dor al nacional, a su vez, este último sector es el menos f~ 

vorecido por los estlmulos fiscales que otorga el gobierno, 

en relación con Jos que goza el Inversionista extanjero en -

nuestro pals. 

De aht que no es de extra~arnos que en un futuro proximo, 

la economta se encuentre totalmente en manos de empresas 

transnacionales, de no dictarse medidas jurldlco econ6mlcas 

t~ndientes a evitarlo. 

Una vez estudiada la participaci6n que tiene el capital e~ 

tranjero directo en las 500 mayores empresas, podemos decir 

que la actividad econ6mlca a la que se encausaban principal

mente era la siguiente: 
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S.•c tor Industrial. 

1.- Industria Automotriz. 

2. - Maquinaria y Equipo. 

3.- Aparatos y Equipo Electrice. 

4. - Productos Quimico-lndustrlales, 

5. - Productos Quimico-Farmacéutlcos. 

6.- Productos de Hule. 

7. - M!quinas y Equipo de Oficina. 

8.- Materiales de Construcción. 

9.- Cobre y Al~minio. 

1 o. - Industrias de Al !mentas. 

11. - Tabacos y Cigarros. 

12.- Productos de Tocador Y.Detergentes. 

13. - Mi ne ria y Metalurgia. 

Sector Servicios. 

14.- Gran Comercio. 

15.- Hoteles y Restaurantes. 

16.- Servicios Jurldicos y Contables. (40) 

Para mayor informaci6n sobre: Actividad económica, monto -

del capital, porcentaje y origen de la inversiOn extranjera 

directa, recomendamos consultar el anexo (1). Esto sin per-

juicio de apuntar los siguientes datos m&s so;resalientes: 

- El capital predominante en 14 de las 15 actividades per

tenecen a Nort•america. 

- El porcentaje de control va del 20.0% al 100% en toda la 

estructura econ6mica. 

Respecto de la inversión extranjera directa es decir, el -
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monto de la deuda exterior, esta sigui6 una fuerte tendencia 

ascendente en el periodo de 1940 a 1969. 

El r1tmo de crecimiento de Ta deuda, varió, dependiendo de 

las distintas necesidades, intereses rumbos que quisieron 

emprender los distintos gobiernos de acuerdo a su plan naci~ 

nal de desarrollo. 

Podemos resumir que la deuéa exterior mexicana ~orante es

te periodo era el siguiente: 

OEUOA EXTERIOR DE MEXICD. 

19'i0 - 1969 

Millones de D61 ares 

Ano. To ta 1 . 

1940 260 

1946 278 

1950 303 

1952 346 

1958 602 

1964 1. 7 24 

1965 1,840 

1966 1,965 

1967 2, 176 

1968 2,483 

1969 2,832 ( 41) 

Del cuadro anterior se concluye que en un periodo de 29 a

nos el monto de la deuda mexicana se incremento en 10.8 ve-

ces. 

Como hemos podido apreciar, y de acuerdo a las cuatro eta-
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pas hist6ricas en que.se dividió el desarrollo econ6mico, pQ 

lttlco y social, de nuestro pat~ sólo nos falta la Oltima 

parte complementaria que actualiza la evolución que ha teni

do la inversión extranjera, y que correspond2 al periodo de 

1969 a 1990. Para ello se decidió tomar de ese periodo lo -

m!s sobresaliente en tres gobiernos. 

Dos de ellos culminados y que fueron: 

- Gobierno del Lic. Luis Echeverrla A. 1970-1976. 

- Gobierno del Lic. Miguel de la Madrid H. 1982-1988. 

Y el actual:· 

- Gobierno del Lic. Carlos Salinas de G. 1989-1995. 

La decisión de tomar en cuenta sólo tres gobiernos obedece 

a que no es el punto medular ~e esta tesis, aunque si es la 

base sobre la que se erige nuestro estudio. 

Decimos esto porque la m!xima expresión de la inversión ez 

tranjera directa la constituye el surgimiento de una nueva -

sociedad mercantil que en la actualidad ha llegado a sumad~ 

rez, esta es la gran sociedad transnacional. 

2.5.1.- Sexenio del Lic. Luis Echeverrta A. 1970 - 1976. 

Visto as!, comenzaremos con los datos m!s sobresalientes -

de la polltica económica y de la pol ltica en materia de in-

versión extranjera del ?residente Luis Echeverrrla Alvarez. 

Se ha dicho por algunos tratadistas que es a partir de 1970 

cuando M~xico tiene una nueva fase de desarrollo, se prorlu-

cen cambios muy marcados respecto al modelo de desarrollo n~ 

cional, ahora ese modelo se convierte en 'el llamado desarrQ 
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llo estabilizador". 

As! la polltica de Echeverrla se encamino a tratar de red_!! 

cir todos los desequilibrios estructurales que existlan en -

la economla mexicana, a fin de llevar al pals a una nueva e

tapa de crecimiento. 

"En consecuencia el grupo gobernante se proclama abierta-

mente sustentador de un nacionalismo reformista y se preten

de el heredero de Lharo Cfrdenas". (42) 

Como un ejemplo de las principales contradicciones esta el 

estancamiento de la producci6n industrial, la soluci6n toma

da para este desequilibrio fu~ la reorganizaci6n de una par

te del sector industrial, a trav~s de estimular al inversio

nista a fin de conseguir una nueva y creciente producci6n in 

dustrial, que se traducirla en la exportaci6n de los produc

tos fabricados. 

De esta forma se plante6 el crecimiento nacional mediante 

las exportaciones industriales. (43) 

Este postulado fu~ contrario a lo real, dado que de 1970 -

a lg75 las importaciones de productos manufacturados crecie

ron mas de prisa que la producci6n nacional, es asl como es

tas vinieron a complementar la parte decreciente de la pro-

ducci6n nacional, dado que a, pesar de la amplitud del merca

do, la rentabilidad en tales ramas no estaba asegurada. 

"Las importaciones de bienes de capital aumentan consider,! 

blemente. Las necesidades se estiman en más de 20,000 millo

nes de d61ares para 1974-1982'. (44) 

Otro ejemplo lo constitula el petr61eo, las altas inversi.Q. 
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nes públicas que se realizarán en esta principal rama econó

mica permitieron recuperar en 1974 la autonomla petrolera, -

antes el pa!s se habla convertido en un importador neto. (45) 

Las notas que se caracterlz!ron a lo largo de esta etapa -

fueron: 

- Una crisis sostenida que reflejaba el empobrecimiento -

continuo y la marginación de una parte creciente de la pobl~ 

clón. 

- Una discrepancia de Intereses, entre la clase económlc~ 

mente dominante Integrada por los Industriales, banqueros, 

comerciantes, la clase alta y media, y monopolios privados -

(autobuses urbanos). 

- Oeflclt público. 

- Estancamiento Industrial, por falta de mano de obra cal.1 

ficada. 

- Cr~dito substanciales al sector agr!cola para modernizar 

los medios de explotación del campo. 

- Una falta de Infraestructura apropiada para la propaga-

clón del comercio nacional. 

Podemos concluir a manera de resumen que en esta etapa: 

"se requiere de la Intervención masiva y directa del Estado". 

(46) 

Visto as!, ante la Imposibilidad de superar las contradic

ciones Internas mencionadas, mediante la Inversión pública -

el grupo gobernante se vio obl lgado a recurrir al endeudaml'!J. 

to externo, para financiar sus programas de inversión públi

ca y pretender lograr con esto, Impulsar la economla naclo--
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nal para conseguir la independencia económica del exterior. 

Una de las causas del endeudamiento externo desmedido que 

prevalecio, durante el 9obierno de Luis Echeverrla, se de-

bió al elevado monto de las inversiones hechas por su go--

bierno en las distintas ramas económicas. La deuda pública 

externa paso de 4,500 millones de dólares en 1970 a 19,600 

millones de dólares en 1979, lejos de conseguirse la inde-

pendencia económica del pals, el endeudamiento externo con~ 

tituye un mecanismo privile9iado de la inversión extranjera 

para someter a su dominio el desarrollo de los paises ter--

cermundistas continuar su explotación indefinidamente. 

Las rene9ociaciones de GUe ha sido objeto la deuda exter

na mexicana, sólo han servido para reforzar el peso y conti 

nuación de esta, ya que las condiciones de rene9ociación no 

cesan de empeorar las condiciones económicas debido a que -

contienen plazos más cortos e intereses más elevados en prg 

medio, una parte creciente de la nueva deuda contratada, -

normalmente servirá para cubrir los intereses del servicio 

de la deuda. 

Ano 

1970 

1971 

1972 

1973 

Deuda Externa Mexicana. 

1970 - 1976 

Millones de D61ares 

Monto 

3,259.2 

3,554.4 

4,322.2 

5,731.8 

Intereses 

1,002.8 

991.4 

742.4 

1,338.6 

Total 

4,262.0 

4,545.8 

5,064.6 

7,070.4 



1974 

1975 

1976 

7,9B0.8 

11,520.0 

15,973.4 

1,994.2 

2,654.4 

3,676.8 

9,975.0 

14,174.4 

19,600.2 (47) 
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Como puede obser10rse del cuadro anterior la deuda externa 

neta en 1976 ascendla a 15,923.4 millones de dólares y los 

Intereses sumaban 3,676.8 millones de dólares lo que refle

jaba que los intereses del servicio de la deuda ascendlan a 

lo que era una quinta parte de la deuda neta, lo que hacia 

un gran total de 19,600.2 millones de dólares, siendo el 

principal acreedor los bancos privados norteamericanos. 

Para Gribomont y Rimez, el modelo establl lzador de desa-

rrollo seguido por Luis Echeverrla Alvarez durante su gob~L 

no, se ha traducido en un reforzamiento de la dependencia -

comercial y financiera del pals. (48) 

La polltica económica del gobierno en materia de inver--

sión extranjera era la siguiente: 

Sólo un grupo pequeHo de grandes empresas transnacionales 

que representa la mayor parte de las inversiones que se re~ 

lizar6n en el pals, tenla el acceso garantizado al cr~dito 

nacional e incluso internacional, este financiamiento no se 

extendió en igual proporción a las pequeHas y medianas em-

presas nacionales . 

••• "para este grupo de empresas se ha manifestado en efe~ 

to la escasez de cr~ditos, acentuando asl sus dificultades 

y acelerando la concentración del capital en favor de los -

grupos oligopólicos predominantes". (49) 

Gracias al acceso garantizado del cr~dlto nacional, e ln~L 
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nacional que tenlan los empresarios transnacionales, y a la 

polltica económica del gobierno de estimular las exportaciQ 

nes de productos manufacturados considerada como una fuente 

importante de divisas y empleo, propicio la constitución de 

empresas maquiladoras que gozaban de ciertos estimules como 

eran: 

- Subsidios directos por exención de impuestos. 

- Concesión de cr~ditos a tasas bajas por organismos ofi-

ciales, para la adquisición de bienes muebles e inmue-

bles necesarios para la creación de nuevas maquiladora~ 

Vistas las ventajas económicas que representa invertir en 

esta actividad, el capital transnacional decidió establecer 

un número considerable de empresas maquiladoras que no eran 

otra cosa que empresas subsidiarias de sociedades transna-

cionales. 

Paralelamente a la modificación de la polltica económica 

desarrollada por el gobierno, la burgucsla mexicana desató 

una gran ofensiva para intentar frenar el impacto que tenla 

la inversión extranjera en el pals mediante la Ley para PrQ 

mover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión ExtranJ~ 

ra de 1973, esta ley establece los campos reservados para -

los distintos agentes econó~icos, limita al capital extran

jero en el porcentaje de participación, en las distintas r~ 

mas económicas, hasta en un 49% y como excepción faculta a 

la Comisión Nacional para aumentar ese porcentaje en forma 

discrecional. 

Algunos tratadistas opinan que el objetivo que persegula 
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la burguesla mex1cana. era a trav~s de esta ley, desalentar 

el mov1m1ento de compra de empresas mexicanas por el capi-

tal transnacional, aumentar un poco más las ventajas obtenl 

das ~e su asociación con los inversionistas extranjeros, no 

perder por completo el control del sector industr1al y de -

la economla nac1onal. 

El monto a que ascendla la invers1ón extranjera d1recta -

varió de ano en ano durante el sexenio de Luis Echeverrla -

como se desprende del cuadro sigu1ente: 

Ano 

1970 

1971 

I 97 2 

1973 

1974 

1975 

1976 

Total 

Inversión Extranjera en M~xico. 

1970 - 1976 

M1llones de Dólares 

Inversión total Inversión Extranjera Directa 

6,575.9 207. 7 

6,547.9 168.0 

8,096.0 189.8 

10,312.0 287.3 

14,832.0 362.2 • 

18,257.1 295.0 

14,132.8 299.1 

78,753.7 1,802 .1 (50) 

*Como dato cur1oso apuntamos que el monto más alto de la 

inversión extranjera directa se reg1stro en 1974, cuyo capl 

tal ascendla a 362.2 millones de dólares, lo que refleja -

una contradicción al objet1vo de la ley que pretendla recu

perar de manos extranjeras la independencia económica naci~ 

na l . 
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2.5.2.- Sexenio del Lic. Mtguel de 11 Madrid H. 1982-1988. 

Antes de entrar al estudio del gobierno de Miguel de la -

Madrid Hurtado, haremos una pequena semblanza del entorno -

Internacional que Imperaba. 

En esta última década que vivimos (1980-1990), la econo-

mla internacional ha sufrido cambios estructurales que qui

zA, no han tenido parang6n en la historia de la humanidad. 

Estos cambios estructurale~ podrfan resumirse en los si-

suientes puntos sobresalientes. Desde luego advertimos que 

quizA no sean los únicos dado que, son fenómenos muy compll 

cadas, y no descartamos la idea de que se nos puedan esca-

par algunos. 

- Un comercio internacional mAs dinAmico que se caracterl 

za por intercambios intrasectoriales, entre distintos sectg 

res productivos y fundamentalmente intraflrmas, es decir -

los intercambios comerciales que se realizan entre empresas 

foraneas. Por ejemplo en la producción de un autom6vll pue

den requerirse partes fabricadas hasta en 17 pafses, las -

que suelen ser abastecidas por empresas transnaclonales que 

dominan cada vez m~s. el comercio internacional tanto de -

bienes como de servicios. 

- Una creciente revolución tecnol6gica tanto de los procg 

sos productivos como de los productos en sl. 

• Una creciente corriente de recursos financieros entre -

paises, es decir exportación de capital. 

- Una protección Industrial mundial a trav~s del uso de -

patentes y marcas. 
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durante el gobierno. del Lic. Miguel de la Madrid, México 

ha tomado la decisión de sustentar la base de su desarrollo 

nacional en una m~s amplia apertura de la econom!a,que brin 

de mayores oportunidades de generar divisas, as! como empl~ 

os e ingreso real para la población como objetivo fundamen

tal consignado en el Plan Nacional de Desarrollo. 

Debemos se~alar que dicho objetivo se ha extendido a otros 

programas de la administración pública como son: 

El Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Ex

terior (PRONAFICE). 

El Programa de Fomento Integral a la Exportación (PROFIEX). 

(51) 

de acuerdo con el informe r~ndido por la Comisión Nacio-

nal de Inversión Extranjera correspondiente al periodo de -

1983-1987. Tenemos que los datos m~s sobresalientes son los 

siguientes: 

Al inicio de la administración del Presidente Miguel de -

la Madrid, se instrumentó una pol!tica de promoción activa 

y de selección de la inversión extranjera directa, con el -

objetivo de atraer capital externo para encausarlo al sist~ 

ma productivo nacional, que ya no deb!an provenir de un ma

yor endeudamiento con el exterior. 

Se emprendieron estudios tendientes a identificar que ra

mas económicas y que productos requer!an una mayor inver--

sión de capital para lograr su desarrollo y en los cuales -

la inve.rsión extranjera pod!a jugar el papel importante de 

impulsor. La justificante a esta serie de estudios fué que 
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a través de la Inversión extranjera se lograba sustituir 

las Importaciones que se hablan acrecentado en la Industria 

de bienes Intermedios como eran la industria electrónica y 

de autopartes, asl mismo fortalecer la capacidad esportado

ra de la planta Industrial mediante una mejor tecnolOgla tm 

portada por la inversión extranjera. 

De esta manera se planteó la estrategia que deberla desa

rrollarse para la promoción de la inversión extranjera la -

cual consistía en: 

- Proporcionar Información al inversionista extranjero s2 

bre el potencial económico que representaba México. 

- En que areas especificas podía realizar su Inversión dl 

recta. 

- Información sobre las ventajas que México ofrece sobre 

el sistema laboral y fiscal en comparación con otros palse~ 

Un ejemplo de ello es que la mano de obra mexicana era -

tres veces m!s barata que en Talw!n y Corea del Sur, lo que 

hizo que la Inversión japonesa en México en el sector manu

facturero, ascendiera de 189 millones de dólares en 1980, a 

619 millones de dólares en 1983. (52) 

Para dar a conocer este programa promoclonal se organiza

ron seminarios en México y en el extranjero,se hizo públlcl 

dad en varios Idiomas principalmente espanol e ln9l~s. e in 

cluso se produjo un video, este material en conjunto se di

fundió ampliamente. 

Otro aspecto relevante sobre la política de lnverslOn ex

tranjera es que en el ano de 1986 la Secretarla de Hacienda 
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y Crédito Público y la Comisión l/acional de Inversión Extra11 

jera participaron en el diseño e implementación de un ins-

trumento de promoción de inversión extranjera directa, lla

mado "Programa de Capitalización de Pasivos y Substitución 

de Deuda Pública por Inversión". Dado que se trataba de un 

esquema novedoso y complejo se elaboro un manual operativo, 

se desarrollo su promoción en México y en el extranjero a -

través de seminarios, notas de prensa, articulos y reunio-

nes con inversionistas y promotores. 

Sin duda otra ~e las estrategias para incrementar la in-

versión extranjera directa fueron las visitas de Estado que 

realizó el presidente de México a diversos paises • 

..• "Las visitas de Estado q~e el Presidente de la RepObl! 

ca rea 1 izó a 5 pa I ses Europeos en 1 g85 y a 1 Japón en 1 g86 -

permitió concretar importantes proyectos de inversión, cuya 

magnitud fué 7 vec~s superior a la que se venia registrando 

en el caso de Europa y 2 veces al de Japón". (53) 

En resumen podemos decir que el monto global a que ascen

dió la inversión extranjera directa en México era para fin~ 

les de 1g87 de 20,g27 millones de dólares , casi el doble -

de lo Invertido en 1g82, cuyo monto era de 10,786.4 millo-

nes de dólares. 

Para 1g87 el goi del total acumulado de la inversión ex-

tranjera directa dirigida a México provino de los siguien-

tes 6 paises: 

Inversión Extranjera Directa en México. 

1g87 
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Paises Millones de D6lares 

Estados Unidos 13,716.2 65.5 

Rep. Fed. Alemana 1. 446. 3 6.9 

Jap6n 1, 176. 3 5.6 

Gran Bretana 987.3 4.7 

Suiza 918.2 4.4 

Espana 603.1 2 .9 ( 54) 

SI nos preguntamos ¡qué distribuci6n tenfa la inversi6n -

extranjera directa en México de acuerdo a los sectores eco

n6micos de 1980 a 19877 tenemos lo siguiente: 

Sectores ¡g50 1987 

Industrial 6,559.8 15,6g5,2 

Comercio 754.5 1. 255. 4 Millones 

Otros Servicios 716. 5 3,599.2 de 

Extractivo 419.6 355.6 DO lares 

Agropecuario y 

Pesquero 8.4 21. 6 

Total: 8,458.8 20,927.0 (55) 

2.5.3.- Sexenio del Lic. Cirios S1ltn1s de G. 1988-1994. 

Al inicio del actual periodo de gobierno del Lic. Carlos 

Salinas de Gortari, se expide el reglamento de la Ley para 

Promover la Inversión Mexicana y regular la lnversi6n Ex--

tranjera. (56) 

El cual consigna en forma especifica la polTtica a seguir 

en materia de inversiOn extranjera directa. 

Es en la parte de sus considerandos donde Justifica la --
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nueva apertura econ6mlca que Iniciara su gobierno al seña-

lar que: 

- La econom!a mexicana tiene la necesidad de establecer -

un crecimiento sin Inflación, capaz de crear bienestar para 

sus habitantes fortaleciendo de esta manera la soberanía n~ 

clona l. 

- Que para Iniciar este proceso de crecimiento, debe pro

piciarse la Inversión productiva que conlleve a crear m&s y 

mejores empleos. 

- Que para lograr la recuperación económica se requiere -

promover la Inversión pública y privada tanto nacional como 

extranjera, de acuerdo a las &reas que las leyes asignen p~ 

ra cada una de el las. 

- Que México tiene un sector productivo nacional que ha -

demostrado su eficiencia y que tléne ta capacidad necesaria 

para competir con la Inversión extranjera. 

- Que en el proceso de modernización de la economla naci~ 

nat se reconoce que la participación de la Inversión for&rea 

no puede ser Indiscriminada pero que es necesaria para com

plementar los esfuerzos del ahorro nacional • 

• Que los paises que enfrentan un proceso de modernlzaclm 

Intensa, utilizan en forma creciente la Inversión extranje

ra que complementa su ahorro, genera empleos bien remunera· 

dos, y tra~ tecnologla competitiva. 

- Que estos grandes cambios propician la competencia por 

el acceso a los mercados de comercio mundial y por la nueva 

tecnología y que los paises que pierden la oportunidad de -
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participar activamente en esta nueva etapa, ser!n las que -

queden al margen del-pr.ogreso económico de la próxima deca

da. 

- Que México no esta ajeno a estos cambios y ha Iniciado 

ya Ja apertura de su economta para participar de manera exl 

tosa en el comercio y la inversión internacional. 

- Que las corrientes de inversión extranjera sumadas al -

capital nacional, asesur4n la expansión de nuestra capacl-

dad exportadora al abrir los mercados del exterior para los 

productos mexicanos. 

- Que es conveniente propiciar la Inversión extranjera di 

recta que evite Incrementar el nivel de endeudamiento extec 

no de M~xico. 

- Que el desarrollo y modernización de la planta productl 

va nacional requiere Inversiones cuantiosas, las cuales pug 

den ser obtenidas de la Inversión extranjera directa Ja que 

complementarta el capital de riesgo nacional conslguiendose 

de esta manera la reactivación económica del pa!s. 

- Que en el proceso de modernización de la economta mexi

cana, deben adecuarse y simplificarse los criterios y procg 

dimientos que norman Ja inversión extranjera. 

- Que la Ley para Promover Ja Inversión Mexicana y Regu-

lar Ja Inversión Extranjera, establece la base de un r~gi-

men jur!dico subsidiario y señala en la exposición de moti

vos de su iniciativa, que Ja regulación de la 1nversi6n ex

tranjera tiene un car§cter evolutivo y que puede ser preci

sado por la v!a reglamentaria, 
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- Que el presente l~strumento jurldico coadyuva a actuall 

zar la rectorla del Estado en materia económica al desarro

llar una regulación eficiente, moderna y adecuada sobre la 

Inversión extranjera, al establecer las bases para promover 

la Inversión privada en general. 

Al tiempo de expedirse el presente reglamento el Presiden 

te Salinas de Gortarl realiza una serle de giras tanto na-

clonales como internacionales una de ellas en Baja Califor

nia Sur donde pone de manifiesto que: 

- M~xlco da la bienvenida a las Inversiones extranjeras -

porque son indispensables para el desarrollo del pals. 

- En ningún momento los Inversionistas extranjeros van a 

suplir a los empresarios nacionales, ni a convertirlos en -

sus trabajadores. 

Al hablar ante los sectores productivos de la entidad, el 

mandatario manifestó que las inversiones en el exterior se 

requieren para generar los empleos que las nuevas generaclg_ 

nes reclaman, y al elevar el bienestar de los mexicanos tam 

bi~n se fortalece la soberanla que "es la defensa de los In 

tereses de la nación frente a los Intereses de otras naclo-

nes". 

El jefe del ejecutivo agregó que los recursos del ext~lor 

vienen a un M~xico diferente, que reafirma su fortaleza cul 

tural y que tiene confianza en si mismo, porque cuenta con 

la fuerza necesaria para poder absorver el cambio Interna-

clona! d~l cual ninguna nación en el mundo va a poder subs

traerse. (57) 
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Sobre las giras internacionales hechas por el Ejecutivo -

Federal, Alain Rouquie, Embajador de Francia en México y tl 

tular de la sección América Latina del Centro de Estudios -

de Investigaciones Internacionales de la Fundación Nacional 

de Ciencias Pol!ticas en Par!s, opinó que la visita del Pr~ 

sidente Salinas al viejo mundo es 'sumamente oportuna y se 

da en el cambio de la comunidad europea". Rouquie considera 

que este viaje, permitió difundir la verdadera imagen de la 

econom!a mexicana actual, dado que en algunos paises se pen 

saba, que México aún permanecia inmerso en sus problemas m~ 

netarios de lg82 tiempo de su crisis económica, debido a 

que México dejo de ser el pa!s que era en 1982, porque no -

es sólo petrolero y por su estabilidad actual tanto pol!ti

ca como financiera, esta en posibilidades de atraer inver-

sionistas extranjeros. 

El dlplomatlco frances aseguró en nombre de su gobierno -

que se invertira en México, a fin de que este inicie una nu~ 

va etapa de reactivación económica. 

Dado que el gobierno mexicano pide la inversión extranje

ra en su territorio y que esta no es imposición externa 

Francia tendra una mayor presencia que la que actualmente -

tiene debido a que ocupa el sexto lugar entre los inversio

nistas extranjeros. 

Asimismo subrayó Rouquie que la inversión que hara Fran-

cia en México se encaminara a la transferencia de tecnolo-

gla, principalmente a los renglones termoeléctricos y de -

transporte y que de haber subsidiarlos de Pemex poslblemen-
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te serla el principal.inversionista en esta rama económica. 

( 58) 

En materia de inversión extranjera indirecta lo m!s sobr! 

'saliente del presente gobierno, es la renegociaclón de la -

deuda externa mexicana. 

La deuda que ascendió en lg87 a 107,470 millones de dóla

res, disminuye con la renegociación hecha por el Presidente 

Salinas a 79,889 millones de dólares, mientras que el pago 

anual de intereses se reduce en 1,629 millones de dólares. 

(59) 

De todo lo anterior y debido a la dispersa información -

que se tiene en materia de inversión extranjera en general, 

es dificil hacer un balance p~eclso sobre la actual situa-

clón económica e impacto de la inversión extranjera directa 

en el Estado mexicano. 

Sin embargo esto no nos Imposibilita para hacer la sigu~n 

tes especulaciones: 

El enorme peso de la Inversión extranjera Indirecta en el 

curso de los últimos diez anos, ha hecho que México vaya -

perdiendo con gran celeridad el manejo de su propio destino 

tanto como pa!s, como de su economla y de su pueblo, en vi~ 

tud de su creciente subordinación a los paises lmperlalis-

tas. 

Hoy en dla a pesar de la renegociación de la deuda exter

na el monto de la misma preocupa a cualGulera debido a que 

si no se logra activar a tiempo el crecimiento económico 

que tanto necesitamos lo m&s probable es que el monto de la 
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deuda siga creciendo. Lo m!s grave de esto, es que el pals 

pierde soberanla y rumbo. El pals deja de ser duefto en el -

trazo de su propio destino para dejarlo condicionado a los 

altibajos que sufr! el mercado financiero internacional, -

controlado por un pequefto número de bancos transnacionales 

principalmente norteamericanos que deciden junto con el Fon 

do Monetario Internacional las tasas de intereses. 

A mayor inversión extranjera directa mayor dependencia. -

Esta salida de darle mayores facilidades a las inversiones 

extranjeras directas como una opción para acelerar la recu

peración econ6mica del pals y salir de la crisis inflacion~ 

ria es falsa debido a que por cada dólar invertido en el -

pals se saca m!s del 100% cuando menos. 

En términos generales podemos afirmar que la inversión ex 

tranjera directa ha sido un factor adicional de desestabili 

zaci6n económica del pals, debido a la naturaleza propia -

del inversionista. 

Es asl, que en el momento en que una empresa transnacion~ 

ve que su inversión en México no le reditúa como en otras -

partes del mundo, no se tentara el corazón para sacar lo -

m!ximo de M~xico para invertirlo en cualquier otro pals en 

donde vea mejores perspectivas. 

La inversión extranjera coadyuva a subordinar nuestra ecQ 

nimia a la del pals inversor, debido a que propenm a impor

tar m~s de lo que lo hacen los inversionistas nacionales, -

un ejemplo es el de la Ford, que a pesar de estar estableci 

da en México por m&s de 60 aftas estamos esperando a que ya 
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no siga importando m&s partes y refacciones de Estados Uni

dos. 

La entrada de méxico al GATT no fué la m&s oportuna sali

da para que nuestros productos tuvieran acceso al mercado -

internacional debido a la falta de control de calidad que -

aún subsiste, provocando que no sean aceptados en el exte-

rlor. 

Al parecer Todo indica que el actual gobierno ha alentado 

m&s a la inversión extranjera directa que limitado, en con

secuencia podemos decir que M~xlco esta siendo entregado a 

las grandes corporaciones transnacionales. 

De nueva cuenta la historia se encargara de desmentir o~ 

firmar si la polltica económica en materia de Inversión ex

tranj•ra directa llevada por este gobierno fué m&s beneflca 

que perjudicial para el Estado mexicano. 
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3.1.- Antecedentes. 

Se puede considerar a Carlos Marx, como el primer autor -

visionario que prevela la constitución y evolución de aquel 

tiµo de in~ustrias que poco a poco irian perdiendo su iden

tidad nacional, para dar paso a la creación de nuevas corpQ 

raciones, que actuarlan en el mercado internacional y a las 

que no podrfa atribuirseles una sola nacionalidad, es deci~ 

estas son las hoy llama~as industrias o sociedades transna

cionales. Al efecto Marx expone en su manifiesto: 

"Mediante la explotación del mercado mundial, la burgue-

sla dio un car!cter cosmopolita a la producción y al consu

mo de todos los paises. Con gran sentimiento de los reac--

cionarios, ha quitado su base nacional. 

Las antiguas industrias nacionales han sido destruidas y 

estan destruyendose continuamente. Son suplantadas por nue

vas industrias, cuya introducción se convierte en cuestión 

vital para todas las naciones civilizadas", .•• "y cuyos pro

ductos no sólo se consumen en el propio pals, sino en todas 

las partes del globo". (1) 

En cuanto a su nacimiento y evolución, es conveniente ha

cer una breve referencia al proceso por el cual sur~e la em 

presa transnacional, para e~lo destocaremos sólo aquellos -

hechos económicos que nos permitiran apreciar la evolución 

del fenómeno transnacional que visto históricamente aparece 

como la culminación del poder económico y polltico, que el 

proceso de desarrollo y el progreso tecnológico han dado a 

empresas de los paises industrializados el carácter f'egemóni 
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co sobre cualquier otro tipo de empresa nacional o extranj~ 

ra. 

"Las Innovaciones tecnológicas aplicadas a viejas indus-

trlas y el desarrollo de otras nuevas abrlerón poslbllida-

des de diversificación a las corporaciones mSs exitosas•. -

( 2) 

Estos hechos fueron: 

- La acumulación del capital en unas cuantas manos. 

- El aumento del ingreso real. 

- El progreso tecnológico en la industria, la agricultura 

y las comunicaciones. 

La organización del capital financiero. 

- El aumento de la poblacióry a nivel mundial. 

- El crecimiento de la producción que desbordo los limi--

tes de las empresas tradicionales y del mercado nacion~· 

- La intensificación y sofisticación del comercio entre -

los paises manufactureros y los productores de materia 

prima y alimentos. 

En la actualiáad son muchos los tratadistas que han escr1 

to sobre la empresa transnacional, no hay un concenso gene

ralizado en que preciso momento nace, esto se debe a que la 

empresa transnacional es un fenómeno muy complejo. Por lo -

cual es poco probable GUe se tengan datos precisos y regis

trables sobre la primera empresa extrónjera que exporto ca

pital con el objetivo de establecer en otro pa!s una nueva 

empresa bajo su control, es decir, la compan!a en la que se 

invierte, ~dquiere el estotus especifico de subsidiaria, 



mientras que la compañia inversora pasa 

triz o empresa madre. 

7g 

ma- .... 

De ahl que encontremos muchas hipótesis sobre el momento 

en que surgió a la luz Internacional la primera empresa 

transnacional, sin embargo no existe una fecha, se trata de 

un fenómeno que en la actualidad esta plenamente desemvuel

to y que en años recientes ha tomado gran interes y preocu-

paci6n el conocerla por algunos sectores de la sociedad. Al 
gunos tratadistas como Fagnzylber, Chudnovsky y Olmedo, 

coinciden y ubican el desemvolvimlento de la empresa trans

naclonal despúes de la Segunda Guerra Mundial. 

Una posición personal sobre el nacimiento y evolución de 

la sociedad transnacional es la siguiente: 

Nace como una empresa nacional que desarrolla su activi-

dad en el territorio del Estado, bajo cuyas leyes fu~ cons-

tituida, y que satisface en un primer momento las necesida

des del mercado interno y que por un largo per~odo de evolQ 

ci6n se convierte en una gigantesca empresa que ha reunido 

exceso de ca~ltal y producción, originando con ello que su 

actividad se proyecte al 5mbito Internacional, es decir, -

que empieza a transponer sus fronteras nacionales constitu

yendo nuevas empresas en otros paises • 

••. "Consecuentemente las compañlas de aquellos paises al

tamente Industrializados no limitan ya el radio de sus ope

raciones al territorio de su constitución original sino que 

tienden a establecer sucursales agencias o filiales en to-

dos aGuellos paises con los cuales tiene intercambio comer-
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cial'. (3) 

?ara comprender lo que es la sociedad transnacional su o

rigen y evolución se debe determinar su nexo causal con la 

inversi6n extranjera directa. 

En un principio el comercio internacional se caracterlz6 

por la explotación de materias primas y de mercanclas que -

realizaban los paises entre si, este tipo de inversiones -

GUe hacian los paises desarrollados en el exterior para ha

c&rse llegar mayor capital, se transformo as!, aparece en -

su lugar la exportación de capitales, este nuevo tipo de in 

versiones extranjeras toma básicamente dos formas, inver--

slón extranjera directa e inversión extranjera indirecta, -

las primeras son inversiones ce capital encaminadas a t~es 

tipos de actividades, productivo, comercial y de servicio~ 

La expresión más representativa de la inversión extranje· 

ra directa es la empresa transnaclonal debido a que es &l -

crisol de la concentración y centralización del capital. 

"El tratamiento de la empresa transnacional debe ser con· 

siderado dentro del estudio de la Inversión extranjera di-· 

recta ya GUe esta se considera como una de las formas oe e! 

portaci6n de capitales•. (4) 

El estudio de la inversión extranjera no debe ser visto -

bajo el aspecto puramente económico, sino que, la historia 

de nueva cuenta nos deja ver que las inversiones extranje-

ras tienen otros m6viles como son el control polltico. 

La inversión extranjera directa ha servido eficazmente a 

los paises imperialistas para convertir al resto de los Es· 
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tados en dependientes. 

Los paises imperialistas llegaron a considerar a la empr~ 

sa transnacional como un instrumento para lograr ta h~gemo

nla económica y polltica de un Estado frente a la comunidad 

internacional. 

Debe aclararse que la utilizaci6n de la empresa transna-

cional puede verse en dos momentos, pero en un mismo senti

do. 

IQ La empresa transnacional como arma de penetraci6n y dQ 

minio económico y politice de los paises imperialistas, es

te tiene lugar hasta antes de los años setentas, cuando los 

Estados no se percataron del peligro que representaba el im 

pulso dado a la empresa transnacional sin contar con un co~ 

trol jurldico que normara su actuaci6n en las economias na

cionales e internacionales. 

2Q La empresa transnacional como arma de doble fito, creA 

dora de problemas como son la desestabilizaci6n econ6mica y 

pol !tica nacional e internacional, entre otros. Este tiene -

lugar en las últimas dos décadas, cuando los nuevos Estados 

industrializados, utilizando a la empresa transnacional y~ 

provechando los puntos de desestabilizaci6n social, cultu-

ral, económico y pol ltico reinante en los Estados imperia--

1 istas, pretenden romper la hegemonla econ6mica de un s61o 

Estado, con el objetivo de conseguir el cambio de poder en 

el mundo. 

El caso m4s reciente es la permanente penetraci6n de las 

empresas transnacionales japonesas en el mercado mundial y 
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principalmente en el mercado norteamericano, han originado 

que toda la comunidad internacional se enfrente ahora a la 

amenaza del poderlo económico japon~s que abandera un nuevo 

estilo de capitalismo agreslvc, lo que augura el nuevo cam

~io de poder en el mundo, en el que el nuevo imperio finan

ciero sera el japonés. 

Daniel Bursteln sostiene en su libro Yen oue Estados Uni

dos se ha convertido en el mayor deudor del mundo y Japón -

en el mayor prestamista, la causa principal es que los nor

teamericanos consumen mas de lo que producen, mientras que 

los japoneses producen mas de lo que consumen, la dependen

cia de Estados Unidos respecto de Jap6n es de tal magnitud 

que los inversionistas japoneses financian 30X del deficit 

presupuestario del gobierno de Washingtong que asciende a -

la cantidad de 500,000 millones de dólares, lo que dar! co

mo resultado que 1• dependencia económica y financiera pos

trara • Estados Unidos ante Tos ples de Japón lo cual origl 

nara una guerra por el poder, 9uerra mas sutil que la li~r~ 

da con las armas. (S) 

3.2.- Concepto. 

El problema del estudio de la emprEsa transnaclonal es -

que en la actualidad los estudiosos de este tema s~ ~an de

dicado m!s a la función, alcance y peligro que representa -

este tipo de sociedad extranjera, y han omitido incluir en 

sus obras una deflnlclón que nos proporcione la claridad ni 

cesarla para la comprensión de este tema, algunos autores -
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no actualizados incurren en el grave error de utilizar como 

sinónimo de este tipo de empresa a otras GUe son completa-

mente distintas a las ya referidas como la empresa multina

cional o internacional. 

La razón por la GUe los autores no proporcionan una defi

nición obedece a que: 

- La actividad que desarrolla la empresa transnacional es 

muy compleja, ya que esta se encamina fundamentalmente a 

tres tipos de actividades: de producción, comercial y de 

servicios. 

- Ocultan su relación de jerarquía con su casa matriz. 

Para ello se ha seleccionado un grupo de conceptos de em

presa transnacional que nos serviran para comprender el pr~ 

sente capitulo. 

Si bien no todos los tratadistas han unificado el concep

to de empresa transnacional observamos que las siguientes -

descripciones de dicha empresa tienen los mismos elementos: 

Para Dlaz MÜller la empresa transnacional, "es aquella 

que a partir de una casa matriz habitualmente situada en un 

pals desarrollado, expande y universaliza sus actividades a 

nivel global, en beneficio de los intereses de los inversiQ 

nistas del pals central". (6) 

?ara Pereznieto, es aquel ~lpo de sociedad mercantil cuyo 

ca~ital generalmente es propiedad de inversionistas nacion~ 

les o residentes en un pals industrializado o desarrollado 

económicamente pals en el cual por lo común se encuentra e~ 

tablecido el centro de decisiones de dicha sociedad y cuya 
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actividad se realiza a escala internacional". (7) 

De acuerdo a Fajnzylber, "Es el de empresa cuyo origen, -

dirección y propiedad corresponde a residentes de un pals -

desarrollado de economla de mercado y que realizan activid~ 

des productivas a escala internacional". (8) 

Otra definición del mismo autor, "considera como empresa 

transnacional las empresas en que la participación del capi 

tal extranjero alcanza un nivel suficiente como para supo-

ner que el socio extranjero esta en condiciones de ejercer 

un control efectivo sobre la polltica y la gestión de la em 

presa". (g) 

La mayorla de los autores coinciden entre ellos Chudnovs

ky, en que los tres elementos.fundamentales que dan el ca-

r~cter nacional a las empresas transnacionales son: LA PRO

PIEDAD, EL CONTROL ADMINISTRATIVO Y LA CREACION TECNOLOGIC~ 

asl, las sociedades son transnacionales en cuanto tienen -

subsidiarias en multiples paises, estas sociedades son pro

piedad de residentes o nacionales de algan pa!s industrial! 

zado. El control administrativo de las sociedades esta cen

tral izado y se ejerce por la casa matriz la cual se encuen

tra situada en el mismo lugar de residencia de los accioni~ 

tas, por lo tanto se deduce que la propiedad y el control -

administrativo de la sociedad no esta disperso por el mundo 

como lo podrlan estar las actividades industriales, de ahl 

que esten concentradas en un Estado que da a la sociedad su 

car!cter nacional. Las creaciones tecnológicas desarrolla-

das en los centros de investigación y desarrollo se encuen-
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tran localizadas en el lu9ar donde las sociedades tienen su 

casa matriz, en tanto que los resultados de tales estudios 

se aplicaran en todo el ámbito productivo de Ja sociedad -

transnaclonal. 

Es caso conocido que cuando se llega a exµropiar una em-

presa subsidiarla, las empresas transnacionales norteameri

canas recurren al apoyo ólplomático, polltico y militar, lo 

onterlor demuestra que cuando se afectan los Intereses de -

Ja empresa transnacional. es cuando surge claramente su ca

rácter nacional. (10) 

Una última deflniclon sobre la empresa transnaclonal es -

1& proporcionada por el Código de Conóucta para Empresas -

Transnaclonales, señala que se denominara empresa transna-

clonal, a cualquier corporación sea cual fuere su pals de -

ori,en ya sea de propiedad privada, pública o mixta, que a

barque entidades en dos o más paises, Independientemente de 

las formas jurldlcas y las esferas de actividad en esas en

tidades, qu< funcione con un sistema de adopción o de deci

siones GUe le permitan establecer por conducto de uno o más 

centros de adopclon de declslooes, polltlcas coherentes y -

una estrategia común que esten unidas por vlnculos de pro-

piedad u otra n•turaleza, compartir conocimientos recursos 

responsabilidades con ellas. (11) 

Debemos advertir que este último conceµto, si bien es baí 

tante extenso, ello provoca que sea Impreciso, debido a que 

pretende encuadrar a cualquier empresa que tenga bajo su -

control a otra como uno empresa transnaclonal, de acuerdo a 
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una técnica legislativa que busca frenar el impacto de la -

empresa transnacional en la economía nacional e internacio

nal es buena, sin embargo para fines educativos es inadecu~ 

da. 

3.3.- Naturaleza de 11 E•presa Transnaclonal. 

En principio y de manerr general podemos decir que: 

La empresa transnacional es una empresa extranjera, aun-

que no toda empresa extranjera es una empresa transnacional. 

Lo anterior se explica en el siguiente sentido: 

La empresa extranjera, en términos comunes realiza sus a& 

tividades en los paises en que se instala a través de su 

constitución como una sociedad nacional, en la que ellas 

participan en el capital social y de acuerdo a las prohibi

ciones y limitaciones que le imponen las leyes nacionales, 

como es el caso de las áreas estratégicas, cuyo manejo co-

rresponde exclusivamente al sector público (pet6leo, bancos 

y petroGuimica). Tratandose de limitantes, esto es de acue~ 

do al porcentaje en que participara la inversión extranjera 

en el capital social de las empresas mexicanas (49% a 511). 

La empresa transnacional es una sociedad mercantil cuya -

actividad se encamina al sistema productivo, comercial y de 

servicio, en la que la propiedad, dirección y control pert~ 

necea nacionales o residentes en un país industrializado y 

que desarrolla su actividad en el ámbito internacional a -

través del establecimiento de filiales. 

Una vez hecha la distinción entre empresa transnacional y 
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empresa extranjera. Debemos señalar la existencia de cuatro 

tipos de sociedades extranjeras, siendo las siguientes: 

!.- Kartel y Trust. 

2.- Transnaclonal. 

3.- Sociedades Internacionales. 

4.- Holding. 

La caracter!stlca general de las anteriores empresas señ~ 

ladas es: 

Que nacen en paises económicamente desarrollados, y orlen 

tan el desarrollo de su actividad productiva o financiera, 

hacia paises subdesarrollados. 

J.- Kartel y Trust. 

"El verdadero comienzo de los monopolios contempor!neos -

lo hallamos no antes de 1860, la protección de la Industria 

por altas tarifas arancelarias ha acelerado la constitución 

del Kartel y Trust". (12) 

Nace en Alemania y se equipara al trust norteamericano. -

Es una sociedad mercantil que nace en un pa!s altamente In

dustrial Izado puede encaminar su actividad a satisfacer el 

mercado Interno o se expande a un pals subdesarrollado que 

es el caso de un kartel Internacional adquiriendo la naclo

nal ldad del pals receptor en el que se establece. Su consti 

tuclón social o legal obedece a la voluntad de Inversionis

tas particulares extranjeros, provoca fuga de capitales al 

repatriar ~ Inversión recuperada y las ganancias obtenidas. 

As!, "los karteles se ponen de acuerdo entre si, respecto 

de las condiciones de venta, a los plazos de paso, etc., se 
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reparten los mercados ·de venta. fijan la cantidad de produf. 

tos a fabricar. Establecen los precios. Distribuyen las ga

nancias entre las distintas empresas etc.". (13) 

2.- Transnaclonal. 

Tiene las mismas caracterlstlcas GUe el kartel y el trust 

a excepcl6n de que viene como sociedad extranjera, teniendo 

GUe demostrar que se constituyo legalmente en su pals, asl 

como de registrarse en el pals receptor, provoca fuga de C! 

pitales, guarda una relac16n jer§rqulca con su casa matriz. 

3.- Socledade~ Internacionales. 

Son sociedades que nacen como resultado del acuerdo de -

dos o m!s paises, con la finalidad de una ayuda reciproca -

en un determinado aspecto. Su.constltucl6n responde a la v~ 

Juntad pOblica, en esta no encontramos fusa de capitales, -

ni nacen en paises desarrollados y se expanden a paises SUR 

desarrollados. 

4.- Holding. 

Se trata de una sociedad con personalidad jurldlca propia 

constituida de conformidad con las leyes del Estado recep-

tor, su constltucl6n obedece a voluntades privadas, y su ºR 

jeto es efectuar Inversiones en otras sociedades, a través 

de adquirir las acciones o valores de estas últimas. 

La sociedad holding no efectua de manera directa o por si 

misma, una actividad industrial, es decir, su actividad es 

meramente financiera. 

Las empresas transnacionales pueden asumir diferentes foL 

mas de agrupamientos como son: 
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1.- Agrupamiento de Integración vertical. 

Esta forma de agrupamiento es piramidal, es decir, -

las sociedades que lo Integran se dedican a la producción -

de un articulo determinado, realizando todas las faces del 

proceso productivo del articulo que ofrecen, por ejemplo: -

Flrestone íire & Rubber. Co., fa~ricante principal--

mente de neum&tlcos de hule para toda clase de velculos y -

a) 

r 
sus der 1 vados. 

P
1

f' ) e) ) r --,...-'--..,.di) 
d) d l d) 

1 el 

r1--i 
d l d) 

a) Constitución social o legal en A'<ron, Ohio, Estados Unl-

clos. 

b) División de comercialización Internacional. 

e) 125 fabricas establecidas en 28 paises. 

~) Plantaciones de tule en tres continentes. 

e) 1,300 distrl~uldoras en casi todo el mundo. (14) 

2.- Agrupamiento de integración '1orlzontal. 

Las sociedades que lo Integran en esta forma son em

presas transnacionales que tienden a ser lider en un ramo -

determinado de la producción, esto es posible por la espe-

clal ización y abanee tecnológico que posee en la elabora--

clón de un pro~ucto especifico, por ejemplo: 

Internatlonal Business Machines, Co. ( IBM) fabrican--

te de computadoras. 
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r 1 1 J1 c l c J \ J) J) 

a).Constltucl6n Social o legal en Nueva York, Estados Unl-

dos. 

b) 14 f!brlcas en Igual número de palses. 

c) Distribuidores en todo el mundo. (15) 

3.- Conglomerado. 

En este tipo el conjunto de sociedades transnaclona-

les que lo Integran se dedican a realizar actividades total 

mente distintas del resto del grupo que lo componen, por e-

jemplo: 

lnternatlonal Telephone and Telegraph, Co. (ITT). 

1 1 
b) b) ~) b) 

a) Constltucl6n social o legal, Nueva York. 

La actividad realizada por la casa matriz es la elabora

cl6n de material de telecomunicaciones. 

b) Varias sociedades controladas por la casa matriz y que -

desarrollan cada una diferentes actividades en diversos 

sectores, como son: 



Hoteleria: sheraton. 

Seguros: Abbey life insurance. 

Alquiler de autom6vlles: Avis Rent a Card. 

Libros: Bobbs Merril, Co. 

Bancos: Continental Banklng L.T.O. 

Colegios: Branwell Business College. 

g¡ 

Fábrica de vidrio y cerámica: Pennsylvania Glass, Sand C~ 

entre otros. (16) 

En cuanto a las actividades que realiza la empresa trans

naclonal podemos decir GUe es muy compleja, ya GUe realiza 

desde las actividades bancarias hasta publicitarias y de CQ 

mercializaci6n, pasando por una serie de actividades produ~ 

tivas en multiples negocios, desde la fabricacl6n de chi--

cles, de armamento y aeronaves espaciales, desde luego sin 

pasar de largo por la fabrlcacl6n de autom6viles, papel, la 

lndustrializaci6n de todos los alimentos, la explotacl6n de 

la tierra, la industria de la construcci6n y por último ac

tividades mineras, es por esto que la industria transnacio

nal al tener tan diversificadas sus actividades, obtiene un 

poderlo econ6mico Inimaginable. 

La empresa transnacional además de lo anterior presenta -

una serie de ventajas que la hacen ser muy superior cual-

~uier tipo de sociedad mercantil, bien sea nacional o ex--

tranjera, as!, si la queremos comparar en particular con la 

empresa nacional el resultado ser4 el siguiente: 

- Operan en un nuevo medio que en la mayorla de los casos 

es más favorable que el que tienen las empresas locales, e~ 
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to se debe a que tie~e una mejor información de las peculi~ 

ridades del mercado nacional adem~s de contar con las poll

ticas de subsidios de que gozan las empresas extranjeras, -

lo anterior se ve apoyado por la administración y organiza

ción que la experiencia les ha dado a las empresas transna

cionales producto del trabajo acumulado durante tantos años 

de existencia. 

- Otra de las ventajas es el apoyo que reciben las empre

sas transnacionales por parte de Estados imperialistas qui! 

nes buscan a través de este medio, el control de la estruc

tura económica mundial. 

Un ejemplo de lo anterior lo constituye el gobierno nortt 

americano, quien brinda el respaldo financiero de los orga

nismos oficiales de crédito a las sociedades transnaciona-

les tanto dentro de sus fronteras nacionales como en el ex

terior, tal es el caso del Banco de Exportación e lmporta-

ción de Estados Unidos mejor conocido por las siglas EXIM-

BANK, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF. 

Otro de los ejemplos de vinculación entre empresas trans

nacional y Estado y quiza el m~s interesante es el de la A

gencia Internacional de Desarrollo mejor identifacada por -

siglas AID, entidad creada por el Departamento de Estados -

Unidos que le dotaba de cierta autonomla y cuya actividad -

asignada es: 

- Coordinación de la ayuda económica y técnica norteamerl 

cana. 

- Control de las ventas de excedentes agrlcolas as! como 
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las exportaciones que tengan como destino los paises s~ 

cial istas. 

- coordinacl6n de las concesiones de ayuda militar a los 

distintos paises que lo requieran. 

- control de abastecimientos para las fábricas militares. 

- reallzacl6n de trabajos de lnvestlgacl6n de mercado, --

los cuales resultan ser tan completos que contienen las 

condiciones econ6micas, .pollticas y sociales de los 

paises subdesarrollados en que piensan invertir las em

presas transnaclonales. {17} 

Como se ha podido apreciar a lo largo del capitulo dos y 

tres, la lnversl6n extranjera en general ha provocado cier

tos problemas para los paises receptores de ella, problemas 

que se ven agudlza(.os con la aparlcl6n de la empresa trans

naclonal, de esta forma podemos decir que: 

El desenvolvimiento de los problemas que genera la empre

sa transnaclonal se asentúa con mayor gravedad a nivel na-

cional y suele proporcionar efectos negativos de grandes di 

menciones en el !mbito internacional, sobre todo en aquella; 

paises de c~pitallsmo subdesarrollado, cuyos gobiernos en -

gran número de casos, fincan sus esperanzas, para salir del 

subdesarrollo, en las inversiones del sistema productivo y 

mercantil que realizan las empresas transnacionales. 

Anteriormente la problem!tlca de la empresa transneclonal 

se circunscrlbia a los paises capitalistas, sin embargo, -

con las constantes modificaciones y cambios de sistemas de 

gobierno que se han Ido implementando en los palses socia--
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listas no es raro aRreclar que en la actual ldad con la a-

pertura económica que empiezan a tener estos, la empresa -

transnaclonal extienda su dominio y control y con ello arr~ 

tre a los paises socialistas en la secuela problem4tica que 

antes sufrlan sólo los paises con sistema capitalista. 

De acuerdo con Berna! SahagOn estos son: 

!.- Creciente monopolización de la estructura económica, 

con una mayor inflación y bloqueo de ciertos inventos 

no lucrativos. 

2.- Una mayor.y constante transculturlzaclón. 

3.- Escasa capacidad de aumento de ocupación. 

4.- Ruina y empobrecimiento de peque~os productores y em

presarios que no resisten la capatldad competitiva de 

las empresas transnaclonales. 

5.- Creciente dependencia financiera, tecnológica y come~ 

clal del pals. 

6.- Mayor concentración de ingresos y riqueza en manos de 

algunos cientos de personas, con sus consecuencias de 

empobrecimiento relativo o absoluto de amplios secto

res de la población. 

7.- Atroflamiento de la pro~ucclón de aquellos sectores -

Industriales o agrlcolas destinados a la satisfacción 

de necesidades b!sicas de la población. (18) 

Por otro lado e] gigantesco proceso de concentración de -

capital en los diversos tipos de sociedades extranjeras 

cuando han alcanzado su punto mas algido de desarrollo en -

las distintas etapas históricas, siempre han conducido, a -
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lfstas, al reparto del mundo. (19) 

Situaci6n que se ha visto y se vera reflejada en la ~ist2 

ria, este es el caso especifico de lo ocurrido en 1903, cu•!! 

do del transporte marftimo comercial, surge Ja lucha entre 

dos grandes sociedades mercantiles pertenecientes a distin

tos paises industrializados, uno era Estados Unidos y otro 

Alemania., las cuales para no afectar sus intereses económl 

cosen los paises en que ya.eran contratados sus servicios 

firmaron un tratado por 20 años para respetar reclprocamen

te sus mercados conquistados, y de esta forma establecer -

un reparto mundial, algunas veces fincado en la fuerza y o

tras capital poseldo. Por un lado se encontra~an los kartels 

alemanes: Hamburg-Ame~a-Linie y Lloyd de Alemania del norte 

y por el otro lado el trust norteamericano Margan. (20) 

Lo anterior puede ser aplicado a las empresas transnacio

nales dado que estas tienen como origen el ser: 

"Gigantescos organismos económicos creados por las leyes 

de la acumulación del capital y del propio ingenio humano -

sometido a su dominio". (21) 

Desde su aparición, las sociedades transnacionales siem-

pre han buscado la supremacía y el dominio de la actividad 

~ue realizan, bien comercial o financier~ frente a otras SQ 

ciedades, adquiriendolas o destruyendolas, por no contar 

con un nivel competitivo frente a esta. 

Lo9rando ce esta forma en un primer momento el reparto -

del mercado económico internacional junto a otros tipos de 

sociedades extranjeras y posteriormente si les es posible -
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el aproplamlento ab~oluto del mercado mundial y por vla de 

consecuencia obtener el poder polltico en muy poc~ tiempo. 

De esta forma la economla wundlal se encontrara en manos 

de unas cuantas sociedades transnaclonales en unos cuantos 

anos m5s. 
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4.1.- Generalidades. 

Antes de entrar a la regulación jurldlca de la empresa -

transnaclonal en los distintos ámbitos nacional e lnterna-

cional, y debido a que tal estudio se enmarca dentro del t~ 

ma de la regulación jurldica de la Inversión extranjera en 

general, es menester hacer algunas consideraciones previas 

de esta. 

• Es Incontenible ra el clamor por someter a una minucio

sa legislación líl Inversión extranjera en todas sus manlfeA 

taciones. Este fenómeno tiene sus ralees más profundas en -

razones históricas, económicas, polltlcas y sociales, el -

problema económico es el que tiene prioridad, debido a que 

de la solución que se de a él, dependen los demás, al pare

cer una legislación jurldlca acertada en esta materia es el 

cause a la solución definitiva de estos graves problemas. 

Las marcadas diferencias económicas entre los Estados ha d~ 

do lugar a este problema., los paises económicamente débl-

les esperan recibir ayuda de las grandes potencias a través 

de las Inversiones extranjeras GUe estas hagan en sus terrl 

torios, sin Importar el alto costo social GUe habran de pa

gar. 

Tenemos que, desde el descubrimiento de América, Este -

continente a jugado un papel muy Importante en el mercado -

Internacional y especialmente en el desarrollo de los paises 

capitalistas europeos primero, y en el de Estados Unidos -

después. 

En lo que toca a México al Igual que otras colonias que -
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son poseedoras de cuantiosas riquezas naturales, no es di-

rectamente el beneficiario de la explotación de que ha sido 

objeto, durante tantos años, sino parece ser que, el ser -

propietario de un territorio conocido como el cuerno de la 

abundancia resulta ser una maldición para su pueblo, pues -

es.objeto de explotación por los paises imperialistas. 

México ha tratado de sustraerse a esa explotación, y su -

polltica con relación a las inversiones extranjeras ha sido 

insuficiente, es decir, ha faltado continuidad en las obras 

legislativas nacionalistas que emprendieron algunos gober-

nantes. 

•La regulación de la inversión extranjera presenta dive~ 

sas actitudes que se c~ntran !n dos posiciones irreconcilll 

bles, debido a que se generan dentro de Estados con intere

ses contradictorios: 

- La primera de ellas es la actitud de los paises de

sarrollados. 

- La segunda de ellas es la actitud de los paises suh 

desarrollados. 

Los Estados que integran cada uno de estos dos grupos, e~ 

tan interesados en las inversiones, pero en condiciones que 

les sean favorables, sin embargo podemos decir que cuando -

hay desigualdad económica entre los Estados, las condicio-

nes de inversión, ser~n siempre desfavorables para el Esta

do económicamente débil. 

La actuación de las empresas transnacionales presenta hoy 

en dla uno de los m4s serios obst!culos para el desarrollo 
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Esta postura se sustenta en las siguientes razones: 

- Producir en mejores condiciones que las de su propio mer

cado Interno, ya GUe le resulta estrecho. 

- Por su alto grado de ~esarrollo obtienen menos ganancias 

que en el exterior. 

- Los gastos de producción son sumamente elevados, porque -

la mano de obra es mSs cara, los impuestos fiscales son ma

yores. 

- La competencia entre las distintas empresas exige un me-

Jor terminado en el producto y un menor costo de producción 

• Un alto grado de tecnolo~la. 

- Actitud de los paises subdesarrollados. 

Los pa1ses subdesarrollados han seguido estrategias 

para resolver sus problemas económicos, pollticos y socia-

les, las estrategias dependen de la etapa de desarrollo en 

que se encuentran y las circunstancias internas propias por 

las que atraviesan. Estas han provocado que los paises de-

seosos de solucionar sus problemas pretendan, a trav~s de -

la inversión extranjera, conseguir un adelanto, as1, pode-

mas decir que han estimulado m&s la Inversión extranjera -

GUe restringido. 

En consecuencia las corrientes de Inversión extranjera d! 

recta hacia los paises en desarrollo han provocado una cre

ciente competencia entre estos, para atraer los capitales, 

propiciando la aplicación de pollticas de mayor apertura y 
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la reducción de sus nprmas de regulación. {!) 

•La existencia de las distintas formas que puede reves-

tir la inversión extranjera. 

- Moneda extranjera. 

- Maquinaria o equipo industrial. 

- Activos intangibles, como son patentes marcas. (2) 

As! mismo para Méndez Silva la inversión extranjera se 

clasifica: 

- Por su forma; que se divide en directa, la cual a su vez 

se subdivide en ·cl~sica y productiva, e indirecta. 

- Por la persona que realiza la inversión; GUe se divide en 

morales y ffsicas. 

- Por su finalidad; que se divide en inversiones pol!ticas 

e inversiones productivas. (3) 

Debido al papel que desempeHa la empresa transnacional, -

hoy en d!a es indispensable contar con juicios reales para 

reglamentar su estancia en los distintos paises a trav~s de 

pol!ticas nacionales, tendientes a frenar el impacto de es

tas. Esto se ha visto obstaculizado por la existencia de -

distintas teor!as sobre el beneficio de abrir las puertas a 

la inversión extranjera o impedir su entrada. 

- La primera sostiene~ que el beneficio es absoluto 

necesario para lograr el desarrollo nacional, por razones -

de que, trae consigo capital, genera impuestos, genera fueu 

tes de trabajo y proporciona tecnolog!a. 

- La segunda de ellas seHala lo contrario, es decir -

que aparentemente trae capital, genera fuga de divisas, no 



105 

genera impuestos, si genera una fuente de empleos y si trae 

tecnologla. 

4.Z.- Regl1•ent1ci6n Jur,dic1 N1cional. 

La regulación jurldica de la inversión extranjera en Mé

xico esta sujeta a dos ordenamientos legales, estos son: 

- Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la I~ 

versión Extranjera. 

- Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexica

na y Regular la Inversión Extranjera. 

Al respecto encontramos que ninguno de estos dos ordena-

mlentos emplea el término empresa transnacional y mucho me

nos le proporciona un tratamiento especial. 

Para nuestras leyes nacionales sólo existen las inversio

nes extranjeras realizadas de acuerdo con el articulo zg de 

la ley de inversiones, mismo ~ue sustenta: 

Se considera inversión extranjera la realizada por: 

I. Personas morales extranjeras. 

Il. Personas flsicas extranjeras. 

IlI. Unidades económicas extranjeras sin personalidad ju

rldlca. 

IV. Empresas mexicanas en que participe mayoritariamente 

el capital extranjero. 

Las inversiones hechas en México por parte de empresas -

transnacional es no recioen ninguna regulación jur,dlca esp~ 

cial sino que son equiparadas a las inversiones hechas por 

personas morales extranjeras. 
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Serla recomendable someter las inversiones hechas por es

te tipo de sociedad a una regulación más precisa y rlgida -

con el objetivo de que su efecto se traduzca en un mayor b~ 

neficio para los Estados receptores. 

En México la implementación de un sistema de control para 

las empresas transnacionales parece ser imposible debido a 

que la postura del actual gobierno, es la de estimular al -

máximo la inversión extranjera sin importar de donde proven 

ga. Lo anterior se encuentra apoyado en forma precisa en -

los transitorios tercero fracción lll y séptimo del Regla-

mento de la Ley para Promover la Inversión Extranjera, los 

que señalan: 

Transitorio tercero. S~ derogan : 

111. Todas las disposiciones administrativ~s de carácter 

general que establezcan obligaciones, restricciones o requf 

sitos a inversionistas extranjeros o sociedades en cuyo ca

pital social participen inversionistas extranjeros. 

Transitorio séptimo. Las solicitudes de autorización 

presentadas ante el registro que se encuentren pendientes -

de ser resueltas a la fecha en que este reglamento entre en 

vigor, se resolver4n conforme al mismo en todo aquello que 

favorezca a los solicitantes. 

Siguiendo los objetivos del presente capitulo y para no -

dejar inconcluso este punto por falta de precisión jurldica 

en la determinación de empresa transnacional y debido a que 

su caracterización es obscura, se puede encuadrar dentro 

del concepto genérico de unidad económica extranjera sin 
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personalidad jurldlca. 

De acuerdo con esta· afirmaci6n encontramos que para: 

Flores Zavala, las unidades econ6micas sin personalidad -

jurldlca son aquellas "agrupaciones que sin tener personal! 

dad jurldlca constituyen una unidad econ6mlca diversa a la 

de sus miembros". (4) 

Es decir, sucede que varias personas flslcas o morales -

que sin constituir una persona moral, de acuerdo al derecho 

privado, unen sus patrimonios o explotan en conjunt~ deter

minada fuente de riqueza, de tal forma que ,u actividad ecQ 

n6mica reunida forma also distinto de la actividad econ6ml

ca de cada uno de las personas individualmente consider&das 

en esa agrupaci6n. 

Garcla Padilla, la unidad econ6mlca sin personalidad jurl 

dica es una perso"a colectiva, que se constituye por entidA 

des Individuales o complejas, que considerandose jurldlca-

mente lnde~endlentes, se encuentran unidas por capital, dl

reccl6n y distribucl6n de utilidades al explotar conjunta-

mente una fuente de riqueza. (5) 

De acuerdo a lo anterior tenemos que el t~rmlno unidad e

con6mlca sin personalidad jurldica, puede ser empleado tanto 

en el &mblto nacional como en el internacional, aplicandose 

siempre en este último caso, el t~rmlno de unidad econ6mlca 

extranjera sin pe~sonalldad jurldlca. 

4.Z.1.- Unidad Econ6alca Extranjera sin Personalidad 

Jurfdica. 
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Este concepto es contemplado por distintos ordenamientos 

jurldlcos, as!, para la Ley de Inversiones Extranjeras al -

Incluir dentro de su cuerpo legal el término unidad econ5mi 

ca extranjera sin personalidad jurldlca persigue un fin, e~ 

te fin es impedir que una agrupaci5n de personas f lsicas o 

morales, se estructuren en forma externa de modo que operen 

de conformidad y en armenia, para obtener capital, bienes.

derechos o resultados favorables, que con base en las dlspQ 

siclones de la Ley de Inversiones Extranjeras no podrla ha

berse obtenido, ·si hubierén trabajado separados o lndlvl--

dualmente. (6) 

Es decir, el car&cter previsor del legislador de la Ley -

de Inversiones Extranjeras dejo la puerta abierta a través 

del articulo 2~, fracci5n tercera, la posibilidad de regu-

lar algún tipo de sociedad o empresa que fuere desconocido 

por nuestro derecho. 

En el derecho extranjero existe el concepto unidad econ5-

mlca sin personalidad jurldica y se le Identifica con el -

término: Kartells, consorcios, grupos de lnversi5n y empre

sa transnacional cuando forman un consorcio. 

De acuerdo con G5mez Palacio y Gutiérrez Zamora, se esta 

en presencia de una unidad econ5mica extranjera sin person~ 

lidad jurldica cuando diferentes personas, de preferencia -

personas morales, que Invierten en una operaci5n, se encucn 

tran controlada~ de tal forma que trabajan en armenia persi 

guiendo un fin común a todas ellas. (7) 

Por las razones anteriormente expuestas la empresa trans-
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nacional se puede considerar como una unidad econ6mica ex-

tranjera sin personalidad jurldica, y como señalabamos con 

anterioridad al darnos el legislador la oportunidad de regM 

lar la actividad de la empresa transnacional podrla hacerse 

a través de la vla reglamentaria, al incluir en el Reglamen 

to de la Ley para Promover la lnversi6n Mexicana y Regular 

la lnversi6n Extranjera, un capitulo especial para su regu

laci6n, de acuerdo con la facultad que el Ejecutivo Federal 

le ccnfiere en la fraccl6n primera del articulo 89 de nues

tra Carta Magna. 

4.3.- Regla•entac16n Jurfdlca Internacional. 

Como lo hemos manifestado con anterioridad, por la compl~ 

jidad y el gran poder econ6mico que reviste la corporación 

transnaclonal, el derecho en los distintos Estados se enfren 

ta ante la imposibilidad de su regulación. 

Es por todo esto que en los últimos años ha surgico la n~ 

cesidad de su regulaci6n jurldlca a nivel Internacional. 

La dificultad que ha prevalecido para recabar la informa

ción indispensable y hacer un intento legislativo en esta -

materia han sido: 

Las disparidades entre los distintos paises en lo tocante 

a definiciones, cobertura y mltodos de recopilaci6n de da-

tos sobre jnversl6n extranjera directa y especialmente em-

presa transnacional, han hecho dificil la labor de analizar 

el movimiento que tiene este tipo de sociedad transnacional 

en el plano Internacional. (8) 
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Sin embargo el esfuerzo ha fructificado y se han creado -

por la comunidad internacional los dos más sobresalientes -

instrumentos: 

Carta de los Derechos y Deberes Econ6mlcos de los Estarlos 

sobre ella se comenta que son tres sus objetivos: 

- Legitimar la intervencl6n gubernamental en el proceso de 

transferencia internacional de recursos productivos, por -

considerarse una cuesti6n de orden público nacional y que -

esta reconocido por la comunidad internacional. 

- Establecer linaamientos que resulen la conducta de las em 
presas transoacionales con los paises que se relacionan y -

el siempre ejerciclÓ de la soberan!a de los Estados. 

- Permitir mayor movilidad de. los paises receptores para r~ 

formar sus estructuras legales y administrativas, para ade

cuarlas al libre desenvolvimiento de sus prioridades y obj~ 

tlvos nacionales. (9) 

C6digo de Conducta para Empresas Transnaclonales. 

Se dice que este C6dlgo actualmente elaborado por la com~ 

nidad internacional es parte de un esfuerzo amplio destina

do a proporcionar un sustento jur!dico al nuevo orden econ~ 

mico internacional. (10) 

El problema de regulaci6n jur!dica de la empresa transna

cional, tiene su historia a partir de los años setentas, -

cuando de las constantes violaciones a la soberanla de los 

Estados por las empresas transnacionales, los paises econ6-

micamente débiles deciden someter a consideraci6n de los or 

gonismos internacionales como la ONU y la OEA, los proble--
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mas ocasionados por estas empresas, debido a la ingerencia 

en las distintas pol!tlcas internas de los Estados recepto

res, este fué el caso de la ITT en Chile. 

En torno a esta denuncia la ONU decide tomar cartas en el 

asunto convirtiendose ast, en un foro de debates en materia 

de inversión extranjera. De ahl en adelante su actividad sa 

rá a través del Consejo Económico y Social de la ONU dictar 

resoluciones en esta materia, de las cuales nosotros escoga 

remos algunas que se adecuen a nuestro trabajo. 

Resolución 17?1. 

Las Naciones Unidas dictan esta resolución el 2 de Julio 

de 1972, por la cual se designa un grupo de 20 personas, pa 

ra que se avocara al estudio de la función y efectos de las 

corporaciones transnacionales en el proceso de desarrollo -

de los paises subdesarrollados y de las repercusiones inte~ 

nacionales de estos. 

El grupo se auxilió de aproximadamente 50 personas siendo 

estas las más sobresalientes dentro de las diferentes áreaL 

México participo en la cooperación del grupo, siendo su re

presentaote el Lic. José Campillo S!enz titular de la Secra 

tarta de Industria y Comercio. 

Resolución 1908. 

Por la que se creó la Comisión de Empresas Transnaclona-

les, a GUlen se le asigno entre otras funciones la elabora

ción de un Código de Conducta que regulara las actividades 

de dichas empresas, se decidio crear un centro de informa-

ción e investigación sobre las empresas transnacionales. 0& 



112 

biendose preparar un anforme por el Secretarlo General so-

bre las actividades llevadas a cabo. 

Resolucion 1913. 

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la reSQ 

lución 1908, después de haber estudiado el informe rendido 

por el Secretarlo General del 9rupo, se dedico a dar cumpll 

miento a los demás mandatos de esta resolución, establecien 

dosc un mecanismo permanente para ayuda al Consejo Económi

co y Social. 

Esta resolución contenia la aprobación para el estableci

miento de una Comisión de Empresas Transnacionales de cará~ 

ter intergubernamental que asesoraría al Consejo en el tra

tamiento de dichas empresas. 

Esta Comisión se integró por 48 miembros de todos los Es

tados, los cuales fueron ele9idos por el Consejo Económico 

y Social de la siguiente manera: 

12 miembros de los Estados de Africa. 

11 miembros de los Estados de Asia. 

10 miembros de los Estados de América Latina. 

10 miembros de los Estados de Europa Occidental y otros. 

miembros de los Estados Social lstas de Europa Oriental. 

Cada uno de estos Estados nombro ur. experto de alto nivel, 

que durarlan en su mandato tres afias y podlan ser reelectoL 

4.3.l.• Carta de los Derechos y Deberes Econ6•lcos de Jos 

Estados. 

Es a partir de la Segunda Guerra Mundial cuondo se genera 
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un creciente proceso de liberación de los pueblos oprimidos 

este proceso buscaba el desmoronamiento de las colonias que 

se encontraban en manos de paises imperialistas. 

Sin embargo "Las potencias coloniales no renunciaron a su 

antigua condición, simplemente sustituyeron la ocupación t~ 

rritorial de los paises débiles y la explotación de sus re

cursos naturales, por una nueva forma de sometimiento econi 

mico llamado neocolonialismo•. (11) 

?ara evitar lo anterior, se ha buscado la unión de los 

países subdesarrollados, mediante la unificación de objeti

vos y estrategias comunes, para lograr un beneficio mutuo.

Es por ello GUe se han realizado una serie de intentos para 

obtener el respeto de los paises industrializados hacia los 

paises subdesarrollados, a través de distintas conferencias 

y documentos internacionales tendientes a buscar un e~uili

brio económico que rigiera las relaciones económicas entre 

los paises soberanos. 

Dado los distintos intentos por lograr un eGuilibrio en -

las relaciones económicas entre los Estados el 12 de Dicie~ 

bre de lg74 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprQ 

bó la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Es

tados por una mayorla de 120 votos a favor, 6 en contra y -

10 abstenciones. Los paises votantes en contra fueron: 

Estados Unidos, Gran Breta~a. Alemania, Luxemburgo, Bélgl 

ca, Dinamarca. (12) 

La idea de adoptar un instrumento conforme al cual se es

tructura un nuevo orden económico internacional sobre bases 
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de justicia y equidad; surgio de la proposición hecha por -

el Presidente de México luis Echeverrla A. en el tercer pe

rlodo de sesiones de la Confer~ncla de las Naciones Unidas 

sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAO), que tomaron e -

hicieron suya. 

Se dice que los principios que orientaron esta Carta son 

los consignados en su capitulo primero, siendo estos los -

más Importantes: 

- Soberanla, integridad territorial e independencia poll-

tica de los "Estados. 

- Igualdad soberana de los Estados. 

- No agresión. 

- No Intervención. 

- Alucl6n a la libre determinación de los pueblos. 

La regulación que de la empresa transnaclonal hace la CaL 

ta de los Derechos y Deberes Económicos de los estados se -

encuentra consignada en su articulo 2Q fracción segunda ln

cl so b). 

'Todo Estado tiene el derecho". 

b). Reglamentar y supervisar las actividades de empresas 

transnacionales que operen dentro de su jurisdicción 

nacional, y de adoptar medidas para asegurarse de que 

esas actividades se ajusten a sus leyes, reglamentos 

y disposiciones y csten de acuerdo a sus polltlcas e

conómicas y sociales. 

Las empresas transnaclonales no Intervendrán en los -

asuntos Internos del Estado al que acuden. 
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Todo Estado deberS teniendo en cuenta plenamente sus 

derechos soberano~ cooperar con otros Estados en ejer 

ciclo del derecho a que se refiere este inciso. 

Este precepto se relaciona con los articulas siguientes: 

IQ, 2Q frac.lll, 4Q, 5Q parr.lll, 6Q, 8Q, 13 frac. XV!, 23 

frac.!! de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Re

gular la Inversión Extranjera. 

As! mismo se relaciona con los articulas: 

4Q, 5Q frac.lll, 6Q, 52 frac.!!, 59 frac.1-ll-111, 69 del -

Reglamento ~e la Ley para Promover la Inversión Mexicana y 

Regular la Inversión Extranjera. 

En lo que respecta a la regulación de la inversión extran 

jera sus articulas m~s sobresalientes y comentados son: 

Art. 1g. Todo Estado tiene el derecho soberano e inaliena-

ble de elegir sus sistema económico. 

Art. 2Q. 

I. Todo Estado tiene y ejerce libre soberanla plena y 

permanente, incluso posesión, uso y disposición sobre 

toda su riqueza, recursos naturales y actividades ecQ 

nómicas. 

Este precepto se relaciona con los articulas siguientes: 

27 Const., 3Q, 4Q I8, 20 de la Ley de Inversiones, 12, 17 -

frac.I-lll, 36, 37 del Reglamento de la Ley de inversiones. 

I!. Todo Estado tiene el Derecho de: 

a). Reglamentar y ejercer autoridad sobre las inversiQ 

nes extranjeras dentro de su jurisdicción nacional -

con arreglo a sus leyes y reglamentos y de conformi--
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dad con sus objetivos de prioridades nacionales. 

Ningún Estado deberá ser obligado a otorgar un trata

miento preferencial a la inversión extranjera. 

Este precepto se relaciona con los articulas siguientes: 

19, 52 parr.Ill, 12 frac.!-!!, 13, de la Ley de lnversione~ 

28, 30 parr.!I, 39, 40, 54, 63, 82 del Reglamento de la Ley 

de Inversiones. 

c). Nacionalizar, expropiar o transferir la propiedad 

de bienes extranjeros, en cuyo caso el Estado que a-

dopte esas medidas pagará una compensación a~ropiada, 

teniendo en cuenta sus leyes y reglamentos •.. 

Este precepto se relaciona con los artlculos siguientes: 

27 parr.II Const., 3>, H. de la Ley de Inversiones, 131 del 

Reglamento de la Ley de Inversiones. 

Art. 5Q, Parte última: En consecuencia todos los Estados 

tienen el deber de respetar ese derecho, "el creci 

miento de los paises en desarrollo" absteniéndose de 

aplicar medidas económicas y pol lticas que lo puedan 

1 imitar. 

Art. 16. parrafo II. tlingún Estado tiene el derecho de pro

mover o fomentar inversiones que puedan constituir un 

obstáculo para la 1 iberación de un territorio ocupado 

por 1 a fuerza. 

lo largo de la Carta y en todos o casi todos los artlc~ 

los se habla de acelerar el crecimiento económico de los -

paises en desarrollo. 
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4.3.2.- C6dlgo de Conducta p1r1 E•presas transn1cton1les. 

La Asamblea General, convencida de que el C6dlgo de Con-

ducta es un elemento esencial para el fortalecimiento de la 

cooperación econ6mica y social Internacional, y que uno de 

los fines y objetivos principales de esa cooperación, es la 

contribución de las empresas transnaclonales al desarrollo 

y crecimiento económico, asl como la de minimizar las repeL 

cuslones negativas de sus actividades en la comunidad inteL 

nacional, decide aprobar el siguiente Código de Conducta p~ 

ra Empresas Transnacionales. 

El estudio sobre el presente Código comprenderá sólo los 

puntos que a nuestra consideración resulten ser los más so

bresalientes: 

4.3.2.l.- Definlc16n y A•blto de Apltcacl6n. 

Se dice que el presente Código será universalmente apllc~ 

ble a cualquier empresa sin importar su país de origen, sea 

de propiedad privada, pública o mixta, y que tenga entlda-

des en dos o más Estados, independiente de la forma jurldi

ca que adopte, que funcione por conducto de uno o más cen-

tros de decisiones slguiendl pol ltlcas coherentes y una es -

trategia común, y que las entidades esten unidas por vlncu

los de propiedad o de otra naturaleza, de tal modo que una 

o varias de ellas ejerzan Influencia significativa sobre -

las actividades de las demás, y que compartan conocimientos 

recursos y responsabilidades con ellas. En el presente C6dl 

go dichas empresas se denominaran empresas transnacionales. 
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4.3.2.2.- Actividades de E•presas Transnaclon1les. 

Existen en este punto algunas cuestiones generales impor· 

tantes como son: 

4.3.2.2.1.- Respeto de la soberanf1 nacional y observancia 

de las leyes, los regla•entos y las pricttcas 

admlntstratf vas nacionales. 

Es decir, las empresas transnacionales respetarán la sob~ 

ranfa nacional de los paises en que funcionen, as! como el 

derecho de cada·Estado a ejercer su soberan!a sobre su pa-

trimonio y recursos naturales. Además de sujetarse a las 1~ 

yes reglamentos y prácticas administrativas que cada Estado 

tenga para supervisar y evaluar las actividades desarrolla· 

das por esta empresa. 

4.3.2.2.2.- Respeto de las •etas econ6•lcas y de los objetl 

vos, lis polftlc1s y las prforfdades en •iteria 

de desarrollo. 

Las empresas transnacionales deberán llevar a cabo sus a~ 

tividades con las pol!ticas, los objetivos y las prlorlda-

des en materfa de desarrollo fijados por los gobiernos de -

los paises en que funcionen y deberán esforzarse por GUe se 

logren esos objetivos, es decir, contribuir al proceso de -

desarrollo constituyendo relaciones mutuamente beneficiosas 

para esos pafses, y cumplir con los compromisos concertados 

con los paises en que funcionen. 
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4.3.2.2.3.- Revlsl6n y renegoclacl6n de contratos 1 acuer -

dos. 

Los contratos y acuerdos entre los gobiernos y las empre

sas transnacionales deberán renegociarse y ejecutarse de -

buena fe. Los contratos o acuerdos que sean a largo plazo -

deberán tener clausulas de revisión o de renegociación. 

4.3.2.2.4.- No ingerencia en los asuntos Internos de los -

pafses receptores. 

Es decir, no participarán en actividades de lndole pollti 

co no autorizadas por las leyes, reglamentos y las prácti-

cas administrativas establecidas en los paises en que fun-

cionen. 

4.3.2.2.5.- No Ingerencia en las relaciones entre los go -

blernos. 

Las empresas transnacionales no Ingerirán en las relacio

nes entre los gobiernos, salvo las actividades autorizadas 

en el marco de la cooperación bilateral o multilateral. 

Las empresas transnacionales no deberán pedir, a los go-

biernos que actuen en favor suyo, es decir, que adopten me

didas coercitivas GUe obliguen al Estado receptor a someteL 

se a la voluntad de las empresas transnacionales. 

4.3.2.2.6.- Abstencl6n de utilizar prlctlcas corruptas. 

Las empresas transnacionales, en sus transacciones, se 

abstendrán de ofrecer, prometer o dar cualquier clase de p~ 
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90, obsequio o ventaj~ a funcionarios pObllcos, o en su be

neficio, como retribución por el hecho de que desempeñen o 

se abstengan de desempeñar sus funciones respecto de esas -

transacciones. 

4.3.2.3.- Cuestiones Econ6•icas, Financieras y Sociales. 

4.3.2.3.1.- Propiedad y control. 

Las empresas transnaclonales deberán dividir sus faculta

des en la adopción de decisiones, entre sus entidades de m~ 

nera que éstas puedan contribuir al desarrollo económico y 

social de los paises en que funcionen. 

Además de cooperar con los gobiernos y los nacionales de 

los paises en que funcionen, en el cumplimiento de los obj~ 

tlvos nacionales de participación local, en el capital y 

del ejercicio efectivo de control por los socios locales s~ 

gOn lo determine, la legislación de dichos paises, es decl~ 

participar en el capital social de una empresa de acuerdo -

con el porcentaje permitido de inversión extranjera. 

4.3.2.3.2.- Balanza de pagos y financia•iento. 

Las empresas transnacionales deberán contribuir al fomen

to y diversificación de las exportaciones, cuando proceda, 

de las Importaciones de los paises en que funcionen. Las em 

presas transnaclonales deberán responder favorablemente a -

las solicitudes de los gobi~rnos de los paises en que ope-

ren, en la repatriación de capitales en caso de desinver---
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sión o de remesas de utilidades acumuladas, cuando la magnl 

tud y la oportunidad de dichas transferencias pudierán cau

sar graves dificultades de balanza de pagos a esos paises. 

4.3.2.3.3.- Tr1butac16n. 

Se abstendrán de usar en contravención de las leyes y los 

reglamentos de los países en que operan, su estructura em-

presarial y sus formas de funcionamiento, para modificar la 

base imponible sobre la cual se determina los impuestos de 

sus entidades. 

4.3.2.3.4.- Trans•isi6n de tecnologfa. 

Se ajustarán a las leyes y a los reglamentos relativos a 

la transferencia de tecnologla de los paises en que funcio

nen, cooperarán con las autoridades de esos paises para ev~ 

luar los efectos de las transmisiones internacionales de -

tecnologla sobre sus economias y celebraran consultas con -

ellas acerca de las opciones tecnológicas para alcanzar su 

desarrollo económico y social. 

4.3.2.4.- D1vulgac16n de lnfor•ac16n. 

Deberán dar a conocer al público de los paises en que fUQ 

clonen, las pol!ticas las actividades y las operaciones de 

la empresa transnacional en su conjunto. La información de

berá incluir aspectos financieros y no financieros, divul-

garse en forma anual, normalmente dentro de los seis meses 

siguientes a la finalización del ejercicio económico de la 
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empresa, proporcionar, cuando corresponda un resumen semes-

tral de la Información financiera, en la que se consignará: 

- Un balance. 

- Un estado de Ingresos. 

- Un estado de la asignación de las utilidades netas. 

- Un estado de origen y disposición de 1 os fondos. 

- Las nuevas inversiones a largo plazo. 

- Los gastos de Investigación y desarrol 1 o. 

La Información no financiera deberá incluir: 

- La estructura de la empresa transnacional, indicando el -

nombre y el domicilio de la empresa matriz, las entidades 

principales de esta y su participación porcentual directa 

e Indirecta, en el capital de esas entidades, Incluida la 

tenencia reciproca de acciones. 

- La actividad principal de sus entidades. 

- Información sobre el empleo. 

- Las pollticas contables. 

Consideramos que este punto es el más Importante por 

ser el medio perfecto para poder mantener un riguroso con-

trol, sobre 1 a empresa transnacional, pues señal a una serle 

de aspectos que debe contener todo cuerpo legal GUe preten

da regular las Inversiones hechas por éste tipo de socleda~ 

4.3.2.5.- Trato de las E•pres1s Transn1clon1les. 

4.3.2.5.1.- D1sposlc1ones generales relativas al trato de 

las e•presas transnac1onales. 



123 

En todos los asuntos relacionados con el Código, los Esti 

dos cumplirán de buena fe sus obligaciones internacionales 

reconocidas y aceptadas. 

Los Estados tienen el derecho de reglamentar el ingreso y 

el establecimiento de empresas transnacionales, lo que in-

cluye la determinación de funciones que podrán desempeftar -

esas empresas en el desarrollo económico y social y la imp~ 

sición de prohibiciones o limitaciones a su participación -

en determinados sectores. 

A reserva de la necesidad nacional de mantener el orden -

público y de proteger la seguridad nacional as! como de las 

medidas especificadas en la legislación que se relacionen -

con los objetivos de desarrollo declarados por los paises -

en desarrollo, las entidades de las empresas transnacionales 

deberán recibir el trato que se de a las empresas naciona-

les en circunstancias análogas. Sin embargo esto deberá in

terpretarse en el sentido de que, tal derecho del pa!s re-

ceptor de otorgar medidas preferenciales a las empresas 

transnacionales no queda excluido. 

4.3.2.5.2.- Naclonallzacl6n e lnde•nlzacl6n. 

Se reconoce que los Estados tienen el derecho de naciona

lizar o expropiar los bienes de una empresa transnaclonal -

teniendose que pagar una indemnización adecuada a las leyes 

del Estado expropiante. 

4.3.2.5.J.- Jurlsdlccl6n. 
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Toda entidad de una empresa transnacional deberá estar sg 

metida a la jurisdicción del pals en que funcione. 

4.3.2.5.4.- Arreglo de controversias. 

Las controversias entre Estados y entidades de empresas -

transnacion&les que no se arreglen amistosamente entre las 

partes serán sometidas a los tribunales o a las autoridades 

nacionales competentes. 

A nuestra consideración los conflictos que surgan en-

tre los Estados las empresas transnacionales podrlan dirl 

mirse mediante el arbitraje comercial internacional. 

4.3.2.6.- Cooperacl6n lnterguberna•ental. 

Los Estados convienen en que la cooperaci6n interguberna

mental es Indispensable para alcanzar los objetivos del Có

digo. 

Los Estados convienen en intercambiar información sobre -

las medidos que hayan tomado para poner en vigor el Código 

y sobre la experiencia que hayan adquirido acerca de su a-

pl icación. 

Los Estados convienen en tener en cuenta los objetivos 

del Código que se reflejan en sus disposiciones cuando negg 

cien acuerdos bilaterales o multilaterales relativos a em-

presas transnacionales. 

Los Estados convienen en no utilizar a las empresas trani 

nacionales como instrumentos para intervenir en los asuntos 

internos o externos de otros Estados y convienen en tomar -
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medidas adecuadas, dentro óe su jurisdicción, para impedir 

GUe las empresas transnacionales se dediGuen a ejercer pre

sión para que un Estado obligue a cumplir la voluntad de -

las empresas transnacionales. 

La acción de un gobierno en favor de una empresa transna

clonal GUe funcione en otro pals estar~ sujeta al principio 

de definitivldad de los recursos locales, esa acción no de

ber~ llegar en ningOn caso al uso de ningOn tipo de medidas 

coercitivas, que obliguen a declinar a un Estado en favor -

de las voluntades de la empresa transnaclonal constituida -

en su territorio. 

4.3.2.7.- Aplicacl6n del C6dlgo de Conducta. 

4.3.2.7.1.- Medidas en el plano nacional. 

Para garantizar y promover la aplicación del Código en el 

plano nacional, los Estados deberan: 

- Difundir el Código. 

- Vigilar la aplicación del Código en sus territorios. 

- Tomar medidas que reflejen su apoyo al Código, aplicar 

revisar leyes, reglamentos practicas administrativas s~ 

bre cuestiones que se tratan en el Código. 

4.3.2.7.2.- Mec1nis•o lnst1tuclonel Internacional. 

La Comisión de Empresas Transnacionales de las Naciones -

Unidas, aplicará el Código, establecera los órganos subsi-

diarios y los procedimientos que estime necesarios para el 
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cumplimiento eficaz qe sus funciones. 

La Comisión: 

- Examinar! en periodo de sesiones anuales las cuestiones -

relacionadas con el Código. 

- EvaluarS periódicamente la aplicación del Código sobre la 

base ée los Informes presentados por los gobiernos. Ló 

primera evaluación se harS una vez transcurridos no menos 

de dos años y no m6s de tres desde la aprobación del Códi 

"º• la se,unda evaluación se harS dos años después de la 

primera. 

• AclararS, petición de un gobierno, las disposiciones --

del Código. 

4.3.2.7.3.- Procedl•lento de rewlsl6n. 

La Comisión formular! recomendaciones la Asamblea Gene· 

ral, por conducto del Consejo Económico y Social, con la fi 

nalidad de revisar el Cód190. La primera revisión se lleva

r3 a cabo una vez transcurridos no mós de seis años desde • 

la aprobación del Código. La Asamblea General establecera, 

según proceda, las modalidades para la revisión del Código. 

(13) 
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e o " e L u s 1 o " E s. 

la. Todo Estado, dentro de la comun1dad 1nternacional, re-

qu1ere de tres elementos; pueblo, terr1tor1o y poder. 

2a. La pérdida de cualquiera de los tres elementos; pueblo, 

territorio y poder que Integran el Estado trae consigo 

la disolución de este. 

Ja. El Estado requiere de ln soberan1a para realizar satis

factoriamente sus fines. 

4a. El Estado debe ser quien regule la vida econ6mlca del -

pa1s. 

5a. El Estado debe procurar el bien público. 

6a. El contacto comercial de México con los paises imperia

listas se redujo a la constante explotaci6n de que ha -

sido objeto. 

7a. La falta de regulación jurldlca en materia de inversiOn 

extranjera en el Estado mexicano trajo consigo un alto 

costo social para su pueblo. 

Ba. Los problemas que se presentaban sobre las inversiones 

realizadas por personas f1sicas o morales extranjeras, 

se solucionaron en forma casu1stlca hasta antes de la -

promulgaciOn de la Ley de Inversiones de 1973. 

9a. El primer cuerpo legal que se encarga de regular la in

verslOn hecha por los extranjeros, es la Ley parn PromQ 

ver la Inversión Mexicana y Regular la !nvetsiOn Extraa 

jera publicada el primero de Marzo de 1973. 

IOa. Oe las definiciones dadas de empresa transnacional, ea 
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- Origen (propiedad}. 

- La pluralidad de Estados. 

- El control administrativo. 
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lla. La expresión mAs representativa de la inversión extran 

jera directa es la empresa transnacional debido a que 

es el crisol de la centralización y concentración del 

capital. 

!Za. La empresa transnacional tiene bAsicamente tres formas 

de agrupamiento: 

- Agrupamiento de integración vertical, 

- Agrupamiento de integración horizontal. 

- Conglomerado. 

13a, La inoportuna, inadecuada, o falta absoluta de regula

ción jurldlca en materia de inversión extranjera entr~ 

na la p~rdida de la sooeranla del Estado. 

14a. La regulación jurldica de la empresa transnacional en 

el Estado mexicano no recibe ningún tratamiento espe-

cial. 

15a. El Código de Conducta es un conjunto de preceptos leg~ 

les que tienden a unificar la regulación jurldlca de -

los Estados en materia de empresa transnaclonal. 

16a. La Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los -

Estados es el Instrumento jurldico por medio del cual 

se busca obtener un equilibrio en las relaciones entre 

los Estados económicamente poderosos y los Estados et~ 

nómlcamente débiles. 
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17a. La Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los -

Estados busca acelerar el crecimiento económico de los 

Estados subdesarrollados. 

18a. La definición que de empresa transnacional nos da el -

código es Imprecisa, por no diferenciar los distintos 

tipos de sociedades que exlst•n en cada Estado. 

19a. Uno de los fines y objetivos del Código, es el control 

de las empresas transnaclonales a fin de que sirvan al 

desarrollo y crecimiento económico de los Estados y e

vitar que los desequilibrios que puede causar dentro -

de la economla nacional e internacional. 

20a. La solución de las controversias que surjan entre los 

Estados las entidades de empresas transnacionales es 

posible a trav~s del arbitraje comercial internacional. 

21a. En la actualidad el Código de Conducta para Empresas -

Transnacionales es inoperante por no estar ratificado 

por el número de Estados necesarios para su vigencia. 

22a. La empresa transnacional es un problema del Estado me

xicano porque: 

- Es un agente desestabilizador de la economla, trans

culturlza a su pueblo. 



132 

Bl·BLIOGRAFIA. 

l. Andrade SAnchez Eduardo, Teorla General del Estado, 12 -

edic, Edit. Porrúa, México 1979. 

2. ArnAiz Amigo Aurora, Estructura del Estado, l~ edic, 

Edit. Porrúa, México 1979. 

3. Bernal Saha9ún Vlctor, Empresas Transnacionales en Méxi

co y América Latina, 2ª edic, Edlt. UNAM Instituto de In 

vestigaciones Económicas, México 1986. 

4. Cecena GAmez José Luis, México en la Orbita Imperial, --

10• edic, Edit. El Caballito, México 1979. 

5. Cecena GAmez José Luis, Inversión Extranjera Directa e -

Industrialización en Méxlcp, l• edlc, Edit. UNAM lnstltQ 

to de lnvestigaclones Económicas, México 1986. 

6. Córdova Arnaldo, La Formación del Poder ?olltlco en Méxl 

co, 15• edlc. Edlt. Era, México 1987. 

7. Chudnovsky Daniel, Empresas Multinacionales y Ganancias 

Monopollcas en la Economla Latinoamericana, 3ª edic, 

Edit. Siglo XXI, México 1989. 

8. Dabin Jean, Doctrina General del Estado, l• edic, Edit. 

Jus, México 1946. 

9. Fayt Carlos S., Derecho Polltico, l• edlc, Edit. Abeledo 

Perrot, Argentina 1962. 

10. Fajnzylber F. Martlnez T., Las Empresas Transnaciona-

les Expansión a Nivel Mundial y Proyección en la Indus

tria Mexicana, 2ª edic, Edit.Fondo de Cultura Económica 

México 1982. 



133 

11. Fischbach Oskar Georg, Teorla General del Estado, 4ª -

edic, Edic. Labor, España lg4g, 

12. Flores Zavala Ernesto, Elementos de Finanzas Públ leas -

Mexicanas, 25ª edic, Edit. Porrúa, México lg84. 

13. Garcla Padilla Miguel Angel, La Personalidad Jur1dica y 

las Unidades Económicas, Revista de Investigación Fis-

cal, Diciembre lg7¡, 

I4. Gómez Palacio y Gutiérrez Zamora, An§lisis de la Ley de 

Inversiones Extranjeras en México, lª edic, Edit. Impr~ 

sora Azteca, México ¡g74, 

15. Gribomont C. y Rimez M., La Pol ltica Económica del Go-

bierno de Luis Echeverrla, El Trimestre Económico, F.C. 

E. Vol. XLIV Núm. 176, México lg77, 

16. Groppali Alessandro, Doctrina General del Estado, lª -

edic, Edit. Porrúa, México lg44, 

17. Gutiérrez Arriola Angelina, Inversión Extranjera Direc

ta e Industrialización en México, 2ª edic, Edit. UNAM 

Instituto de Investigaciones Económicas, México lg86. 

18. Heller Herman, Teorla General del Estado, 12ª edic, -

Edit. Fondo de Cultura Económica, México 1987. 

lg, Jellinek Georg, Teorla General del Estado, 2ª edic, Edit 

Albatros, Suenos Aires 1970. 

20. Labra Armando, Inversión Extranjera Directa e IndustriA 

lfzación en México, 2ª edic, Edit. UNAM Instituto de In 

vestigaciones Económicas, México [g86. 

21. Lenln V. l., El Imperialismo Fase Superior del Capita-

lismo, Iª edic, Edit. Ediciones en Lenguas Extranjeras, 



134 

Beijing 1989. 

22. Marx C. y Engels f., Manifiesto del Partido Comunista, 

12 edic, Edit. Ediciones en Lenguas Extranjeras, Beijing 

1987. 

23. M~ndez Silva Ricardo, El Régimen Jurldlco de las Inver

siones Extranjeras en México, 12 edic, Edit. UNAM lnsti 

tuto de Investigaciones Jurtdlcas, México 1969. 

24. Olmedo C~rranza Bernardo, Empresas Transnaclonales en -

México y América Latina, 22 edic. Edit. UNAM Instituto 

de Investlgationes Económicas, México 1986. 

25. Pereznleto Castro Leonel, Derecho Internacional Privado 

3~ edlc, Edlt. Harla, México 1984. 

26. Porrúa Pérez Francisco, T~orla General del Estado, 192 

edlc, Edlt. Porrúa, México 1984. 

27. Sepulveda Bernardo, La Regulación Jurtdlca de las EmprQ 

sas Transnacionales en México Ante el Olalo~o Norte Sur 

Revista foro Internacional, Vol. XXI, Num. 4, México --

1981. 

28. Serra Rojas Andres, Ciencia ?olttlca, 7> edlc, Edit, PQ 

rrúa, México 1983. 

29. Slqueiros Prieto Jase Luis, Sociedades Extranjeras en -

México, l~ edic, Edlt. Imprenta Universitaria, México -

1953. 

30. Weber Max, Economta y Sociedad, 1ª edlc. Edlt. Fondo de 

Cultura Econ6mica, México 1983. 

31. White Eduardo y Correa Carlos, Derecho Económico Inter

nacional, l~ edic, E~it. fondo de Cultura Econ6mlca, Mf 



135 

xlco 1963. 

32. Wltker Jorge, Derecho Econ6mico, lo edic, Edit. Harla, 

México 1985. 

L E 6 1 S l A C 1 O 11. 

l. Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, -

2ª edlc, Edit. Trillas, México 1964. 

2. Reglamento de la Ley para Promover la lnversi6n Méxicana 

t Regular la Inversión Extranjera, Diario Oficial de la 

Federaci6n, México 16 de Mayo de 1989. 

3. Naciones Unidas, Centro de las Naciones Unidas sobre Em

presas Transnacionales, Caractcrlsticas y Tendencias De~ 

tacadas de la lnversi6n Extranjera Directa, Nueva York, 

1983. 

4. Carta de los Derechos y Deberes Econ6micos de los Estad~ 

Secretarla de Relaciones Exteriores, México 1975. 

5. The United National Code of Conduct on Transnational Co~ 

porations, United Nations Centre on Transnational Corpo

rations, New York 1986. 

!IOTAS PERIODISTICAS. 

l. Mares Marco Antonio, La Renegociaci6n Satisfactoria para 

Todos: CSG.,Diari~ Uno m!s Uno, Primera Plana, México 5 

de Febrero de 1990. 

2. Martlnez Garcla Salvador, El Capital Externo Complementa 

No Suple al Nacional, Diario, Excelsi6r, Primera Plana,

México 3 de Marzo de 1990. 



!j6 

3. Rouquie Alaln, Es~a México en la ?osibilidads de Atraer 

Inversionistas Extranjeras, Diari~ Excelsior, Primera -

Plana, México 31 de Enero de 1990. 



A•ll E 1 O u 11 o. 

CUADRO N°. 8 

"LAS SOO" 

AUTOMOVILES Y AUXILIAR 

Capital 
(Mlllones Partlclp. 

de Extr. 
Rango Empresa . Accionistas principales pesOI) • ~ Pab 

1. Fábrkas Automex, S. A.•• 
2. Ford Motor Co., s. A.• 
3. Diesel Nacional, S. A. 
4. Fábrica Nacional de Automóviles 
5. Vehfc:ulos Automotores Mexicanos•• 

Chrysler Corp. 
Ford Motor Co. 
Gobierno Federal 
Ramlrez (Gpo. Monterrey} 
SOC'. Mex. Crédito Jnd. -
American Motor:s 

8. General Moten de Mblco • General Motors Corp. 
7. Volkswagen de Méx., S. A. de C. V.• • Volk.swaten 
8. Trallers de Monterre)' Hermanos Ramlrez 
9. Splcer, S. A.•• Dar.a Corporatlon , 

10. Transm. y Equipos Mccánko.1 • • Mexicanos - Clark Equlp. 
11. Niuan Mexicana, S. A. de C. V.• Nissan Motors 
12. Jnd. de Baleros Intercont, s. A. 
13. Federal Mo¡ut de México• 
14. Industria Automotriz, S. A.• 
15. Rodamientos Mec3nict1s, S. A. 
16. 'Motores Perkins. S. A.•• . 
1'1. lnt'l. Harvester Mex., S. A.• 

Federal Mo1ul 
• The Budd Co. 

Chrysler - Fáb. ¡\utomex 
Intemaclonal Harvester 

"LAS 500" 

AUTOMOVILES Y AUXILIAR (continúa) 

Re nao Empresa 

18. Moto Equipos, S. A.• , 
19, Partes y Retacclones, S. A.•• 
20. Eatoñ Manufacturera • " 
21. Mexicana de Autobuse~ • 
22. Automngneto, S. A. de C. V.• 
23. Kenwort.h Mexicana •• 

Suma 

• "Control extranjero", 
•• .. Fuerte participación extranjer.a", 
<0) 'Participación ~In precisar. 

. Ac:ionl1ta1 principales 

Geerts A. (Gte. General) 
Sterllng Aluminium Prod. 
Eaton Yate & Town 
Soc. Mex. de Créd. Ind. 
Bosch CRobert} G.m.b.H. 
Northrup, Peter B. (A.m.) 

300.0 
300.0 
250.0 
2SO.O 

200.0. 
I7U 
113.4 
110.0 
100.0 
88.2 
87.S 
80.0 
so.o 
so.o 
so.o 
49.8 
42.0 

C.pltal 
<Mlllonu 

de 
pt101) 

42.0 
35.0 • 
2M 

2'·º 21.J 
(0) 

2,404.0 

40.0 
100.0 

(0) 
100.0 
100.0 
(0) 
48.S 
(0) 

Control 
(0) 

IOO.O 
Control 

(0) 
40.0 

100.0 

0

Particlp. 
Eatr. 

"' 
Control 

48.0 
I00,0 

(01 
Control 

to) 

-

n:uu. 
EE.UU. 

EE.UU. 
EE.UU. 
Alem. 

EE.UU. 
EE.UU. 
Japón 

EE.UU. 
EE.UU. 

EE.UU. 
EJ:.UU 

Pab 

EE.UU. 
EE.UU. 
EE.UU. 

Alem. 
EE.UU. 



R:in¡o Empresa 
t." John Deere Ir "Co.• 
2. Const. Nac. Carros FF.CC. 
3. EIMCO de Mt?Xico •• 
4. SWECOMEX. S. A.• 
5. Motores Perklns •• 
e. Nibco de México •• 
'1. lnL Harvcstcr de México • 
B. Moto Equipos, S. A.• 
9. lnd. AMF de México• 

10. Empresas Lanu¡orta • 
11. J'rick de México • 
12. B}·ron Jackson • 
13. Cc·rray, S. A." 
I~ E.P.N.S.A. 
U. l'l"T Industrial• 
16. Herramientas de~ Acero• 
17. Consorcio Industrial 
18. Fabricacl6n de Máqµliiu 

Suma 

CUADRO N'. 9 
"LAS 500" 

MAQUINARIA, EQUIPO Y APARATOS 

Accionistas princip::i.les 

John Dccre Co. 
·Goblerno-
Ogden Corporalion 
Anaconda Co. 
Chrysler Corp. • G, Azcár. 

10) . 
Jntcrnationa1 Harvester 
Gecrts A. (Gerente} ' 
AMF Jnc. 
Familia Lbnzagorta 
Frick Co. 
Borg Warner 
Combustion f.ngineering 

(0) 
lnl'I Tel. & Tel. Co. 
B. Pagllai 

(0) 

Capital 
(Millones 

de 
pesos} 

110.0 
80.0 
80.0 
50.0 
4.9.8 
45.0 
42.0 
40.0 
34.0. 
21.1 
2M 
25.0 
2~.o 
25.0 
25.0 
23.B 
22.5 
2~.o 

7314 

Parllclp. 
Extr. 
~ 

Control 

(0) 
Control 

40.0 
(0) 

Control 
Control 
Control 
Control 
Control 
Control 

32.0 
(0) 

(00.0 
Control 

(0) 

Pols 
EE.UU. 

EE.UU. 
EE.UU. 
EE.UU. 

(0) 
EE.UU. 
EE.UU. 
EE.UU. 
Esp. 
EE.UU. 
EE.UU. 
EE.UU. 

(0) 
EE.UU. 
Italia 

(0) 

• "Control ex\ran,ero", · ..... F:u~rte partklpadón extu~Jera", CO) Partldp1clón°Jln predJlr. 

Ran¡o Emplesa 

1. Olivel\l Mexicana • 
1. lBM de México • 
3, NCR Jnd. de Mbtco • 
4. DM Nacional. s. A. 
5. Bun de México • 

CUADRO N". 10 

COJllPUTADORAS Y EQUIPO DE OFICINA . 

Capital 
CMl11onu 

. d• 
Aeclonlstas princlp1lea 1""00) 

OllvetU·Underwood ao.o 
lnt'I Business Machines 11.0 
Nu C11h Reclster 50.0 
Famili11. Ruli: Galindo 3M 

CI, • Unlvac de México, S. A.• 
Gen,ral Electrlc JO.O 
Sptrry Rand 2M 

Suma 211.0 
• ''Control extranjero ... 

Partlcip . 
Eztr. .. Pals 

Control Italia 
Control EE.UU. 
Control EE.UU. 

Con~ol EE.UU. 
Control EE.UU. 



CUADRO Nº. 12 

lJ'!0DUCTOS Qun.nCO·FARMACEUTICOS 

Raneo •Empresa 

1. Syntex, S. A.• 
2. Richardson~Merrel. S. A.' 
3. Cynamld de México, S. A.• .. Clba de México, S. A.• 
5. Searle de México, S. A.• .. Casa Autrey, s. A. 
7. E. R. Squlbb & Son.J de M'éxico • 
a. Productos ClentUicos, S. A.• 

. 9. Wyeth Vales, S. A..• 
10. Sandez de México, S. A.• 
11. EH LllJy y CJa, de Mblco • 
12. Farmacéutica La.keslde, S. A.• 
13. Pfüer de México, S. A.• 
14. Smllh Kline 11nd French • 
15. Rod. Godeon Richter • 

Suma 

• .. Control •xtranJero". 
•• "'f'uf'r11f partidpaclón Uln.DJf'l'fl", 

Empresa 

J. Cf•. Hulera !'uzkadl, S. A.' 

Accionistas principales 

Ogden: .A-bbot; Lllly 
Richardson 1.ferrel 
Amcrkan Cyanamid 
Ciba 
Se:irle 
McxkanOJ 
Squlbb 
Carnet 
American· Home Products 
Sandez 
El! LHJy 

· CoJgate Palmoliv~ 
Ptlzer Chas 
Smith KJ!ne· & French 

CUADRO N•.11 

PRODUCTOS ·DE HULE 

Accionistas sirinclr.ales 

Z. Cfa. IfuJtra Coodyen Oxo, S. A.• 
J. Hules Mexicanos, S. A.•• 

CB. F.) Coodrlch 
Goodyur 

• Polimer Corporatlon 
Gf'ncral Tire 
Umroyal C1>rp. 
Firestont Corp. 

4. Cl'neraJ Popo, S. A.• 
5. Uniroyal. S. A.• 
s. Cia. Hulna &I Centenario• 

• "Control e:11:tranjero". 
• • "Fuerte partltlpaefón u:tranjen". 
1 Cifra .,urnada., 

Capital 
CM111onu 

de 
~sos) 

100.0 
7M 
85.0 
50.0 
50.0 
4M 
38.S" 
38.0 
32.0 
30.0 
25.0 
:!5.0 
25.0 
25.0 
2~.n 

&lb.5 

Capital 
CMilJonu 

d• 
pesOI) 

200.0. 
150.0 
125.0 

39.1 
JD.O 

100.01 

Pntlclp. 
Extr. 

"' Pals 

'º·º EE.UU. 
100.0 EE.UU. 
JOO.O F.E.UU •. 
IQO.O • Su ju 
100.0 EE.UU. 

Control EE.UU. 
Francia 

75.0 EE.UU. 
Control Sulz.a 

100.0 EE.UU. 
100.0 EE.UU. 
100.0 EE.UU. 
100.0 E~.uu. 

Cc.r-.trol Italia 

Partklp. 
Ewtr. 

"' Pala 

JOO.O EE.UU. 
100.0 EE.UU. 
H.O Canad.I 

100.0 EE.UU. 
100.0 EE.UU. 
100.0 EE.UU. 



CUADRO Nº. 1( 

PRODUCTOS DE TOéADOR y HOGAR 

~nao Empresa 

1. Lever de México, S. A.• 
2. Colg1te Palmollve, s. A.• 
3. Procter • Gamble • 
4. Sanborn's Hn0t.•• 
5. Flbrica de Jabones La Lui 

• .. Control extranlero", 
• • .. F\lcrte partldpatl6n utranjer•": 

Rango Empre.ta 

t. Cll. Ct¡arnn La Moderna • 
2. Cl1arr01 El A1u1la, S. A.• 
3. La Tabaealen Mexicana, S .• A. 
t. Cia. Cigarrera Nacional• 
5. T1blco en Rama, S. A..• 
6. Fábrica de Cl1orros Raloyin • 

Accionistas principlles 

Unllever 
• Colgate 

Procter ll Gamble 
Wal1reen-Trouyet 

CUADRO N•. 13 

TABACO Y CIGARRILLOS 

Accionistas principales 

Brown • Williamson 
British-American Toba~o 
LIHel Myeu Tobacco 
PhUlps Morris 
.El Agulla y La Modema 
P. Lor!Uard Ca. 

1. Exporládora de Tab. Mfiico. S. A. 
8. Tabacos A1t.:u, S. A. 

(0) 
(0) 

• "Control estranjero... . 
(0) PuUclpacl6n 1in precisar. 

Capital 
<Millones Partlclp. 

de Extt. 
pesos) 'J. 

90.0 100.0 
64.0 100.0 
64.0 100.0 
35.4 49.0 
2!.() 

C.pltal 
(Millon11 PartJclp. 

d• Eatr. 
ptsot) " 

215.0 100.f 
in.o· COtitrol 
120.0 Conltol 
100.0 • Conirol 
so.o Control 
40.0 Control 
2&.0 (0) 
25.0 (0) 

Po!s 

G.B. 
EE.UU. 
EE.UU. 
EE.UU. 

Pal1 

EE.UU. 
tE.UU. 
EE.UU. 
ZE.UU • 
EE.UU. 
EE.UU. 
(0) 
(0) 



• .. Contrpl extranjero ... 
•• .. 'Fuerte p11rtklpacl6n utranJera". 

1 ;:_7;~.~ =~e 1969 se fuslonarun Cementos GuadnlaJnra )' Cemento Portland del B.Jlo con W1 capl~I ilob&I de · 



&neo Empresa 

l. A.sarco MCxkana, S. A.•• 
2. Cfa. Minera de Cananea " 
3, Cf1. Met. Mex. Peñoles •• 
4. Consorclo Minero Peña Colorada 
5. Minera Frlsco, S. A.•• 
G. La Domlncla, S. A.• 
7. Cerro de Mercado 
8, Cia. Minera Autlán " 
9. La Per!a, Minas de Fierro 

10. Azufrera Pan2merlcana •• 

11 .• cfa. 1.finera La Campana •• 

• .. Control utranJero". 
• • "Fuerte P.artlclpa~lón extranjera". • 

Ranco Em
0

presa 

1. Cfa. N1l. de Subs. Populares 
z. Sears Roebuck de México • 
3. Ander5on Clayton (al¡.)• 
4. El Palacio de Hierro. S. A.• 

1 
El P!laclo. de Hierro Duran¡o 

5. El Puerto de Liverpool • • 

'· Mueblerla Salinas y Roeha, S. A. 
!. Salinas .y Rocha, s: A. .. F. W Woolworth • 
9. Al Puerto de \'eracruz • 

10. Almacent1 S. y R., s. A. 
11. Par!! Londres, S. A.• 
12. Luit G. Aiuilar, S. A. 
13. Supermercados, S. A. y Cemern 
14. Super;ama, S. A.·Aurreri • 

15. Blanco Sucesores, S. A. 
16. Empre!las Longorla, S. A. CAie.) 
11. Super Sevtllana, S. A.• 
18. Volkart Hnos. cJe ?.texic:o (Alr.j•. 

CUADRO W'. 18 

MINERIA Y.METALURGIA 

, Accionistas principales 

American Smeltln1 & Rcf. 
Anaconda Co. 
American Metal·BCM 
GobAM·. Priv. Mex. 
BC·Anaconda . 
Dow Chemkal 

Capital 
·CMlllone.s Partlclp. 

de Extr. 
peso.s) $ 

400.0 49.0 
240.0 Control 
200.0 49.0 
105.0 

Fundidora F. y A. Monterrey 
Bcttelhcm-S~el 

83.7 • 20.0 
87.7 Control 
40.0 
40.0 Control 

Altos Hornos (Gob.) 
Pan Amerkan Sulphur
Goblt'rno.-BNM 
MeL Mexicana Peñoles 
(American Met.I) 

GRAN COMERCIÓ 

Accionistas Principales 
Gobierno Federal 
Sean Roebuck 
Andenon Clayton • Co. 
Franceus residentes 
Kovec Jr., Charles Georae ~ 

(Director) 
Francesrs residentes 
Mexkan~ 
Mexicanos 
F. W. Woolworth 
Francesrs resldentet 
Mexicanos 
Franceset residentes 
Mexicanos 
Grupo Monterr~y 
J, Aran¡o.Jewel Tu Co. · 

Espafiol residente 
Mexkanos 
J. Araneo 
Volkart Hnos. 

40.0 

2~.o 33.3 

25.0 49.0 

Capital 
(Millonei Partleip. 

do l:xtr. ,,...., ... 
1.000.0 

ioo.o 375.0 
ZM.O 100.0 
235.0 

200.0 
12.0 
to.O 
Mt.0 1 

41.0 
31.0 
so.o 
30.0 
21.0 
27.0 Control 

zs.o 
25.0 (0) 
Z5.0 
22.0 Control 

2,585.0 

• ''Control extranjero .. , •• "Fuerh! participación extranjera". COI Participación sin precisar. 

Pals 

EE.UU. 
EE.UU. 
EE.UU. 

EE.UU. 
EE.UU. 

EE.UU. 

EE.UU. 

EE.UU. 

Pab: · 

EE.UU. 
EE.UU. 

!.spafla .. 
EE.UU. 

(0) 

. E1p1i\a 
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