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IHTRODUCCION. 

Durante las Qltimas dos décadas se han experimentado 

importantes cambios en la estructura de las relaciones económicas 

internacionales. Tanto las economias desarrolladas como las 

economias en desarrollo se han visto envueltas en una serio de 

ajustes sin precedentes, para poder adaptarse al actual escenario 

económico mundial caracterizado por la globalización, la creación 

de bloques econ6micos y, por tanto, una nueva división 

internacional del trabajo. 

Esta estructura de la economia internacional tiene entre sus 

fundamentos, la utilizaci6n de nuevas tecnologias que han influido 

en la organización de la producción, utilizá.ndose sistemas mlis 

flexibles que permiten la producción global y la subcontratación. 

Esto ha dado como resultado la reestructuración de los aparatos 

productivos nacionales para ajustarse al proceso global de 

producción de acuerdo a las necesidades de cada economia. 

Otro de los efectos de estos cambios ha sido la redeflnlci6n 

del ámbito económico de las naciones al crearse zonas qeoecon6micas 

a travás de procesos de integración o asociación económica y 

tecnol6gica tales como: la cuenca del Pacifico, la Zona de Libre 

Comercio de Norteamérica y la Europa de 1993. 

En este contexto, la inversión extranjera directa ha cobrado 

nueva y mayor importancia como fuente de financiamiento para el 

desarrollo económico de los paises al complementar el ahorro 

nacional, promover la transferencia de tecnologia y el Know How, 

as! como impulsar la internacionalización de la producción. Sobre 

todo ante el limitado acceso a los créditos internacionales que 



se da a partir de principios de la década de los ochentas. 

Por tanto, los gobiernos de los pa 1ses desarrollados y de los 

paises en desarrollo han creado condicionas más propicias para 

lograr atraer a los capitales externos. Es decir, la lucha por 

lograr captar mayores capitales no s6l.o se da entre paises en 

desarrollo sino, sobre todo, entre y con los paises desarrollados. 

Hasta hace algunos ai'\os la inversión directa era el principal 

vehiculo de inversión hacia el exterior por parte de las empresas 

transnacionales. Sin embargo, cada d1a cobran mayor importancia 

nuevao formas de inversión y de producción tales como la denominada 

11 f6.brica mundial", la subcontrataci6n internacional, y las alianzas 

estratág icas. 

Estas últimas implican para nosotros la asociación o fusión 

entre competidores para salva.quardar mercados y realizar proyectos 

de inversión compartiendo riesgos, recursos y costos. 

Entre este tipo de alianzas consideramos la formulación y 

ejecuci6n de proyectos, los acuerdos de licencia tecnológica, la 

reallzac16n de coinversiones y la creación de empresas conjuntas. 

Todas estas acciones se denominan en inglés "joint ventures 11
, por 

lo que existe una confusión entie los que es una coinverslón y una 

empresa conjunta en espal\ol. 

Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre ambos 

tipos de inversión, mientras la realizaci6n de una empresa conjunta 

implica la creación de una nueva entidad productiva, una 

coinversi6n no significa que al coinvertir en un proyecto se cree 

necesariamente una nueva empresa. 

Igualmente han adquirido importancia en el actual escenario 

internacional las pequen~s y medianas industrias que además de ser 



generadoras de empleos poseen una gran flexibilidad y capacidad de 

adaptación al entorno económico en comparación con las grandes 

empresas.Estas caracter1sticas pueden permitir una mayor 

competitividad a los sectores tradicionales y por tanto a las 

econom1as nacionales, al adaptar fácilmente nuevas tecnolog1as y 

técnicas de producción y aprovechar las econom1as de escala que se 

generan por la global.ización de la producción. 

Por tanto, este tipo de empresas se han convertido en 

receptores de importantes programas de modernización e integ'ración 

a la gran empresa y de internacionalizaci6n segOn la problemática 

nacional que presente el sector correspondiente. 

Ante este contexto de reestructuración de las relaciones 

econ6m.icas internacionales, en México al igual que en algunos 

otros paises en desarroll.o se ha instrwnentado un nuevo modelo de 

desarrollo para loc;¡rar una mayor integración a la econom1a 

internacional a través de la apertura comercial y el incremento 

de l.as exportaciones manufactureras. 

Por consiguiente, se han efectuado importantes cambios en laa 

políticas concernientes al sector industrial y comercial del pais. 

En el aspecto industrial se busca una ma:i:•or integraci6n al comercio 

internacional increment6.ndose la competitividad de las 

manufacturas mexicanas a través de la modernizaci6n de la planta 

industrial, la utilización de la capacidad instalada y el 

aprovechamiento del bajo costo de la mano de obra. 

As1 como l.a integraci6n de las cadenas productivas utilizando 

las econom1as de escala y la capacidad de las pequef\as y medianas 

empresas (de ahora en adelante PYME) que por sus caracteristicas 

tienen un papel fundamental haciéndolas más atractivas para la 



inversión nacional y extranjera. 

Este nuevo modelo de desarrollo ha implicado a la vez el 

retiro del Estado de ciertas actividades económicas, dando as! un 

papel central a la iniciativa privada, y en consecuencia un enfoque 

más pragmAtico y promocional hacia la inversión extranjera. 

Esta Qlt lma es de gran importancia para sostener este nuevo 

modelo económico , ya que permite el acceso a tecnologlas de punta, 

la ampliacióri de la capacidad exportadora y una mayor vinculación 

con la econom!a internacional, además de capitales frescos. 

De manera que, en mayo de 1989 se adoptó el Reglamento de la 

Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la I11versi6n 

Extranjera, por med!o del cual se permite la participación de la 

IED en sectores antes reservados a la inversión nacional, fuese 

ésta estatal o privada, as! como en ra pequena y mediana empresa. 

A la vez que se crean nuevos instrumentos para la recepción de IED 

abriéndose nuevas posibilidades para el inversionista extranjero. 

En este mismo sentido, se crean en el citado Reglamento las 

bases para la promoción de la inversión extranjera hacia nuestro 

pals y la diversif•icación de su origen. Con lo cual, se establece 

toda una estrategia a seguir en la materia tanto para las grandes 

como para las medianas y pequenas empresas, y para el inversionista 

nacional y extranjero. 

De igual importancia es dentro de este nuevo modelo de 

desarrollo, la bQsqueda de relaciones económicas más dinámicas con 

los diversos bloques comerciales como son: la cuenca del Pacifico, 

la Zona de Libre Comercio de Am6rica dol Norte y la Comunidad 

Europea. 

Esta Qltima, cobra especial importancia para nuestro pals, ya 



que además de ser el segundo proveedor de inversión extranjera }' 

ser el segundo socio comercial de México, la conformación del 

mercado Onico europeo para 1993 imprimir.§ una nueva diná.mica a las 

relaciones económicas internacionales. 

Este proceso de unificación del mercado europeo tiene como fin 

el fortalecimiento de la industrial y la tecnológica a nivel 

internacional, para enfrentar la pérdida de competitividad y de 

mercados de las empresas comunitarias frente a las empresas 

norteamericanas, japonesas y de algunos paises del sudeste 

asiático, a través de la realización de coinversiones en materia 

tecnol6gica y ~e empresas conjuntas en el· área de la producci6n, 

principalmente. 

Asimismo se pretende, fortalecer a la pequef\a y mediana 

empresa europea que a pesar de tener una solida posición en los 

mercados nacionales podr1a verse afectada al no contar con los 

recursos para competir en el nuevo mercado ampliado. Por tanto, se 

han creado diversos programas para su fortalecimiento interior, as1 

como para su internacionalizaci6n. 

En este respecto, la CE ha instrumentado diversos programas 

entre los que se encuentra el 11 EC-International Investmcnt 

Partners 11
, cuyo objetivo es la creación de empresas conjuntas entre 

pequenos y medianos empresarios europeos con sus similares en 

ciertos paises en desarrollo elegibles. A través de este tipo de 

asociaciones, se pretende lograr una mayor presencia de la 

industria y tecnología europea en los paises elegibles, entre ellos 

México. 

Por otro lado, es importante considerar la posibilidad de que 

al eliminarse las barreras comerciales entre los paises miembros 



de la Comunidad, estas se transladen al comercio extracomunitario 

para proteger el desarrollo de la industria interior, afectando 

el comercio con terceros paises. 

Por tanto, los paises que pretendan estar presente en 

este mercado deberán crear una estrategia bien definida que abarque 

los aspectos comercial, financiero, tecnológico e industrial. Una 

de 1 as estrategias posibles para lograr competir ef icientemcnte en 

el mercado europeo podr!a ser la realización de alianzas 

estratégicas como pueden ser las empresas conjuntas, en sectores 

industriales de mutuo interés que impliquen la transferencia de 

tecnolog!a y la complementación económica entre otros aspectos. 

Si bien las relaciones de México . con la comunidad como 

conjunto se restringieron durante largo tiempo a las relaciones 

comerciales, mientras que las relacioites financieras se limitaban 

a las relaciones bilaterales con cada uno de los miembros, con la 

firma en abril de 1991 del nuevo Acuerdo de Cooperación se trata 

de dar un nuevo impulso a las relaciones entre México y la 

Comunidad. No obstante, es claro que en la nueva contiguración de 

la econom!a internacional, las fuerzas productivas locales serán 

los vertladeros actores ante el reto que representa incursionar en 

este mercado. 

En consecuencia, los empresarios mexicanos junto con el 

gobierno deben instrumentar una estrategia global que a· través de 

mayores inversiones europeas en México, as! como una mayor y más 

adecuada transferencia de tecnologla, permita incrementar el 

comercio entre las partes. 

En este contexto, nuestra hipótesis de trabajo es que 11 La 

creación de empresas conjuntas entre pequeftos y medianos 



empresarios mexicanos y europeos es parte importante de la 

estrategia nacional para penetrar al mercado único europeo, ya que 

permite, ademAs de una mayor vinculación con este mercado, la 

diversificación de la inversión extranjera, y el acceso a 

tecnolog1as de punta". 

De modo que, al apoyar el EC IIP la creación de empresas 

conjuntas entre pequef\os y medianos empresarios mexicanos y 

europeos a través de financiamientos preferenciales para cada una 

de las fases de su conformación. El EC IIP es un importante 

instrumento finam:iero que debe ser utilizado eficientemente ya que 

pcrmi te el acceso de la pequef\a y mediana empresa mexicana a nuevas 

tecnoloq1as y una adecuada vinculación al. mercado europeo, ademAs 

de la captación de recursos coadyuvando a la consolldaci6n del 

modelo de desarrollo económico. A la Vez que permite al empresario 

europeo ampliar sus mercados y reducir sus costos, para incrementar 

su competitividad. 11 

As1, el objetivo central del presente trabajo es la 

descripción y análisis de la instrumentaci6n, desempel\o y 

perspectivas en M~xico del mecanismo f'immciero denominado 11 EC 

International Inveatment Partners" 

Diversas son las razones por las cuales se seleccionó este 

tema d.e estudio. En primer lugar, por la importancia que para 

México reviste el diversificar su relaciones económicas altamente 

dependientes del mercado comercial y de capitales estadounidense. 

As1 como por la necesidad de integrarse de una manera más eficiente 

al actual contexto internacional y europeo en particular. 

De tal forma siendo Europa el segundo proveedor de inversión 

extranjera directa y el segundo socio comercial de México, es 
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importante estrechar las relaciones con la zona que pronto sera uno 

de los mercados m4s grandes del mundo, libre de barreras interiores 

al comercio, permitiendo una mejor distribución en un mercado de 

320 millones de habitantes. 

En segundo lugar, por la importancia que las pequef"las y 

medianas empresas representan para la economla mexicana, ya que 

emplean a gran parte de la mano de obra y poseen una gran capacidad 

de adaptación, lo que puede convertirse en un importante elemento 

para la adopción de tecnolog1as modernas, para la inserción al 

proceso de globalización mundial induciendo el desarrollo económico 

regional y nacional. 

con este fin, el presente trabajo se divide en cuatro 

capltulos. En el primero de ellos se da una definición de lo que 

se considera una empresa conjunta, D.st como de los principales 

móviles que llevan a un inversionista a crear una empresa de este 

tipo y las ventajas que tiene sobre una inversión cien por ciento 

propia. 

En el segundo capitulo, se hace un breve an6lisis de lo que 

ha sido el modelo• de industrialización en México y la pol1tica 

hacia la inversión extranjera, as! como sus consecuencias y 

repercusiones en el caso de las pequef'las y rnedianas empresas, sobre 

todo a partir de 1982. 

Por otro lado, con el fin de conocer cual ha sido el desempef"lo 

de la IED proveniente de los paises pertenecientes a la Comunidad 

Europea se determinan cuales han sido los principales sectores 

hacia los que se dirige tal inversión y cuales los principales 

paises de origen. 

De igual manera, con el objeto de conocer por que la 



importancia de la pequeña y mediana empresa en los paises de la 

Comunidad y en México se hace una comparación en la participación 

de este sector en estos paises. l.a sel.ecci6n de l.os paises miembros 

se hizo con base a la información disponibl.e y no a criterios de 

cualquier otra naturaleza. 

En el tercer capitulo, se explica qué es y en qué consiste el 

programa "EC-International Investment Partncrs" y cual ha sido su 

funcionamiento a nivel global de acuerdo a los datos disponibles. 

Por llltimo, en el cuarto capitulo se analiza cual ha sido el 

desempef\o del programa en nuestro pa1s, cuales son las 

instituciones financieras participantes, los proyectos que existen 

y la importancia de éstos, al igual que los principales problemas 

detectados en su instrumentación. 
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l'. LA INVERBI'ON EXTRANJERA DIRECTA DBPI'NICION B IHPORTANCIAI 

EL CASO DB LAS BHPRESAS CONJUNTAS. 

El proceso de globalización de la economla mundial impulsado 

por los grandes avances de la tecnología y la mayor competencia en 

el mercado mundial, ha llevado a las economlas nacionales a la 

btlsqueda de un mejor aprovechamiento de sus ventajas comparativas 

y por ello a una reconversión de s~s plantas industriales. 

Por medio de la utilizaciOn de nuevos procesos de producción 

más flexibles que permitan una mayor automatización y 

especialización de la misma. De tal forma ahora, las grandes 

empresas integradas vertical y horizontalmente por los altos costos 

de operación que ello implica, han buscado nuevas formas de 

organización de la producción. 

'"La producción da un bien a.barca cada vez mAa, la participación de 

varios paises; en donde Clld& uno da ellos realiza ciertos proceso11, 

partea o componentaa ••••• oapocializAndoaa en aquellaa tare.e.a en laa 

qua ha podido desarrollar ventaja• en tunci6n de cootoa y 

competitividad" • 1 

En este contexto, los flujos de inversión extranjera directa 

(IED) han cobrado una nueva importancia no sólo como complemento 

al ahorro nacional, sino como proveedora de nuevas tecnolog!as y 

como via para la internacionalización de la planta productiva 

nacional. 

De modo que durante la década de los ochentas, tanto los 

l. René Villareal, México 2010: de la Ini:Sustrializ:aci6n tardia 
a la Reestructuración Industrial, México, Ed Diana, 1988, 

pág 67. 
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paises desarrollados como los palses en desarrollo, al igual que 

los paises de Europa Oriental han tratado de crear condiciones más 

favorables para atraer flujos de IED. 

Como resultado de esto, la IED ha sido objeto de muy diversas 

y numerosas investigaciones que analizan tanto sus determinantes 

como los ef'ectos que produce éste tipo de inversión. 

sin embargo, hasta ahora no existe una explicación 

generalmente aceptada sobre el origen de la I:EO, ya que cada una 

de las concepciones desarrolladas se enfocan hacia distintos 

aspectos micro y macro económicos de la IEO. Pero, si existe un 

consenso en la definición de la materia de estudio. 

En general, en la literatura sobre la materia se considera que 

la l:EO es la inversi6n2 que se dirige a obtener el control 

gerencial o una influencia signiti:cativa en las pol1ticas de 

negocios de la empresa en donde se invierte. Los inversionistas son 

en su mayorta firmas y dirigen sus inversiones a empresas nuevas 

o establecidas en un pata distinto al de su origen. 3 

De tal modo, una de las caracter1sticas esenciales de la 

inversión extranjera directa es la influencia que el inversionista 

extranjero puede llegar a téner sobre la producción local de 

bienes o servicios, introduciendo nuevas tecnologtas, recursos 

productivos complementarios a la inversión nacional, nuevas 

técnicas de administración empresarial, as! como un acceso y 

2 Inversión es el flujo de recursos reales (bienes y 
servicios) que se dedican a instalaciones y demás 
bienes requeridos para la producción. 

3. Moisés Naim, "Teortas sobre los determinantes de las 
inversiones extranjeras directas, El Economista Mexicano, 
México, vol. XIV, No 4, jul-agosto,1982. 
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adaptación a los mercados externos más rápido. 

Por lo que algunos paises han optado por otros patrones no 

tradicionales de inver•i6n extranjera directa, que les permitan 

obtener al igual que por medio de la IEO tecnolog1a, capitales, 

patentes, Know- How, acceso a nuevos mercados y técnicas de 

administración empresarial. 

Algunos autores han denominado a estos tipos de inversión 

extranjera directa "Nuevas Formas de inversión•, por ser 

diferentes a la tradicionalmente realizada. Sin embargo, la 

utilización de éstas no es reciente en lo absoluto. 4 

Además, la utilización de alguna de las llamadas "nuevas 

formas" de inversión dependen en gran medida de los intereses y por 

supuesto, de la estrategia a seguir por los inversionistas. Por 

otra parte, el predominio de alquna de ellas en un detern1inado 

espacio temporal no ha significado la inexistencia de las otras. 

Entre estos nuevos esquemas de inversión encontramos: los 

convenios de producci6n bajo licencia, las franquicias, la 

subcontrataci6n internacional, las 11 maquiladoras, y las llamadas 

alianzas estratégicas. 

como alianza estratégica nosotros consideramos principalmente 

cuatro formas de asociación: la colaboración en el desarrollo de 

un proyecto, los acuerdos de licencia tecnológica, las 

coinversiones y las empresas conjuntas. Siendo éstas Oltimas el 

objeto del siquiente apartado. 

4. Charles Oman, "Nuevas Formas de Inversión en los Paises en 
Desarrollo" en r.:conomia de b6rica Latina, M(?xico, cIDE, 
No 17, 1988, pág 11-JO. 
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1. COHCEPTO Y ORIGEN DE LAS EMPRESA CONJUNT1\B. 

Una empresa conjunta es un acuerdo de negocios en donde dos 

o más empresar los crean u~a entidad diferente y separada. 5 En esta 

nueva empresa, las partes comparten el riesgo financiero y la toma 

de decisiones por medio de su participación accionaria. 

En una empresa conjunta los socios involucrados mantienen una 

participación compartida del control y.los ingresos de la nueva 

entidad, con menores riesgos que si los socios trataran de alcanzar 

los mismos objetivos por separado. 

En muchas ocasiones se utilizan los términos empresa conjunta 

y coinversl6n en el mismo sentido, tanto para describir a uno como 

al otro tipo de asociación, sin embargo, es importante hacer la 

diferenciación entre cada uno de ellcis. 

Una coinversi6n es la inversión por parte de dos o m6.s 

inversionista en una determinada empresa, sin crear una nueva 

entidad y en la cual no participan activamente en la toma de 

decisiones administrativas o estratégicas de la empresa en la que 

se invierte. 

Mientras que una empresa cOnjunta, tal como las definimos al 

inicio de este apartado, es la asociación por medio de la cual dos 

o mas empresas forman una nueva entidad para realizar una actividad 

económica productiva, participando activa mente en la toma de 

decisiones de la nueva compaft!a. 

En este tipo de empresas, cada parte realiza una contribución 

s. Kathryn Rudie Harrigan, 11Joint Ventures and Competitiva 
Strategy", in Strateqic Management Journal, Vol 9, 1988, 
pág 142. 
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importante en forma de participación por medio de capitales, 

tecnología, comercialización, activos fisicos o personales. Sin 

embargo, una de las aportaciones más importante de los socios es 

el acceso a sus redes de distribución. 

También dentro de las empresas conjuntas, incluimos a las 

inversiones o aportaciones de capital minoritarias, ya que se 

ejerce igualmente cierto poder dentro de la nueva empresa por 

m1nimo que éste sea. 

En el caso de aportaciones de capitales a una empresa 

existente consideramos que, si tales aportaciones confieren 

derechos corporativos al inversionista, entonces podemos juzgarlas 

como empresas conjuntas, pues ambos inversionistas emprenden una 

actividad productiva en la que comparten riesgos y toman decisiones 

oobre la marcha de la empresa. 

Por otra parte, es importante mencionar que a pesar de que la 

literatura sobre el tema es abundante, la mayor1a de los estudios 

se enfocan hacia la formación de empresas conjuntas entre compai\ias 

dentro de econom1as desarrolladas o entre grandes empresas. 

Lo anterior se debe, fundamentalmente al hecho de que hasta 

ahora, la mayoría de las empresas conjuntas que se han efectuado 

en paises en desarrollo como México, se han creado por presiones 

qubernamentales más que por una raz6n de tipo económico. 

Además debe considerarse que si bien, la existencia de 

empresas conjuntas, en general no es nueva, si lo son los estudios 

sobre este tipo de inversión y más que eso, los estudios que se han 

realizado han sido a nivel corporativo. 

A pesar de lo cual consideramos que pueden convertirse en un 

futuro, en una alternativa de inversión atractiva tanto para las 
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1.1 Establecimiento de una empresa conjunta. 

En términos generales6 podemos decir que, la formación de una 

empresa conjunta, sea cual sea el tamano de las empresas 

participantes responde fundamentalmente a las siguientes razones: 

A. A la necesidad de las empresas de superar ciertas 

deficiencias como pueden ser: la falta de recursos financieros; de 

nuevas tecnologlas; y/o la falta de conocimiento del mercado. 

Esto significa que si una empresa requiere nuevas tecnologlas 

o técnicas muy costosas, y su capacidad financiera no le permite 

efectuar su adquisición, la creación de una empresa conjunta puede 

ser una solución al asociarse con la contraparte adecuada que le 

proporcione o complemente con los recursos que necesite y con quien 

comparta, además, los riesgos de la tnversi6n. 

En este mismo sentido, la necesidad de utilizar nuevos 

procesos productivos que no posea y sean dif 1ciles de obtener de 

otra manera, lleva a una empresa a asociarse con aquella compania 

que domine el proceso requerido. 

De igual forma, puede ser que una empresa o inversionista no 

conozca un determinado mercado y al efectuar una empresa conjunta 

con un socio que al lo conozca y que tenga presencia en el mismo 

podrá. entrar con mayor facilidad y sin tanto riesgo. 

B. La creación de una empresa conjunta puede ser parte de la 

estrategia competitiva de la empresa para substituir y enfrentar 

a los competidores, fortaleciendo su posición en el mercado, 

logrando una mayor expansión o una mejor integración a la econom!a 

6. Por supuesto estas explicaciones no se aplican al caso de 
las empresas conjuntas creadas bajo la presión del 
gobierno anfitrión. Salvo en el punto B. 
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a los competidores, fortaleciendo su posici6n en el mercado, 

logrando una mayor expansión o una mejor integración a la econom!a 

local. 

Por tanto, crear una empresa conjunta puede ser una solución 

para hacerse de los recursos y/o materias primas que requiera en 

condiciones más ventajosas que sus competidores. Es decir, 

asocia con sus proveedores para asegurar la entrega a tiempo , la 

buena calidad y bajo precio de sus insumos. 

Del mismo modo, una compaf\la puede crear una empresa conjunta 

en un pals extranjero en respuesta a las barreras comerciales que 

áste imponga. 

C. Otra de las razones para establecer una empresa conjunta, 

es aumentar la posición estratégica de los socios aprovechando las 

economtas de escala, creando y explotando las ventajas de la 

asociación a trav6s de la transferencia de tecnologlas, la 

diversificación de su producción, de sus mercados y la utilización 

de nuevas t(?cnicas. 

Además de lo anterior, de acuerdo a Williamson y Hennart una 

empresa conjunta se deriva de las imperfecciones del mercado de 

bienes intermedios. 7 

Como bienes intermedios, se consideran a las materias primas 

y componentes, a los conocimientos tácitos y hasta en algunos casos 

7. Cfr Hennart Jean-Francois, 11 A Transaction costa Theory of 
eguity Joint Ventures 11

; in strategic Hanageaent Journal, 
Vol 9, No 4, jul-august, 1988. 
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los préstamos y los servicios de distribución. De modo que lo!l 

al tos costos en la transacciOn o la escasez de tales bienes puede 

llevar a las empresas a la formación de empresas conjuntas con sus 

proveedores. 

Por ejemplo, en el caso que el suministro de materias primas 

o componentes dependa de proveedores independientes y por tanto 

involucre altos costos comerciales y riesgos en su entrega, una 

empresa podrá asociarse con el proveedor para asegurar su entrega 

en las condiciones requeridas. 

Este mismo razonamiento se aplica al resto de los factores 

indicados. En el caso de los préstamos, es más seguro hacer un 

préstamó y ejercer un mayor control sobr.e la utilización de los 

recursos y reducir los riesgos a través de la formación de empresas 

conjuntas con el prestatario. 

De acuerdo a esta misma teor1a, es más ventajoso para una 

firma extranjera formar una empresa conjunta, que otorgar una 

franquicia a una empresa local, ya que de este modo podrá ejercer 

un mayor control sobre la calidad del producto y mantener su imagen 

pero, sobre todo, mantener bajo su control su tecnologta. 

Como podemos observar, algunas de las razones principales para 

crear una empresa conjunta pueden ser las mismas para realizar una 

inversión individual, es decir 100% propiedad del inversionista. 

Lo cual, nos lleva a preguntarnos ¿por qué efectuar una empresa 

conjunta, si puedo efectuar la inversión sólo?. 

Pues bien, no existe una anica o más importante razón para 

que un inversionista decida invertir en una empresa conjunta, como 

mencionamos anteriormente todo depende de los intereses y objetivos 

del inversionista y de las caracteristicas de la economia de 

18 



destino. 

sin embargo, podemos decir que las ventajas para un 

inversionista al efectuar una empresa de éste tipo son entre otras 

las siguientes: 

- Compartir los riesgos de la inversi6n. 

- Compartir los gastos de la inversión, ya que al ser un 

proyecto costoso tal vez no se posean todos 1os recursos necesarios 

y e1 financiamiento sea limitado. 

- Adquirir tecnoloqtas dif1ciles de obtener en el mercado y 

el ahorro en la compra de tecnolog1as costosas. 

- Entrar con mayor facilidad y mehores riesgos a nuevos 

mercados. 

Otra ventaja que puede obtener un inversionista puede ser la 

entrega puntual y a mejores precias de los bienes o componentes que 

requiera en su proceso productivo, si se une en una empresa 

conjunta con su proveedor. 

Finalmente, la creación de empresas conjunt;as es una manera 

de invertir en sectores en donde por restricción del gobierno 

anfitrión no pueda darse una inversión ioot extranjera. 

El éxito de una empresa conjunta se deberá en gran medida a 

la clara definición de los objetivos di<! los socios para su 

creaci6n, as! como a la f loxibilidad que esta entidad mantenga 

para adaptarse a las nuevas circunstancias competitivas y a la 

capacidad de resolver las dificultades que se vayan presentando 

a lo largo de su operación. 

AQnque pudiera darse el caso do que una vez que uno de los 

socios logre sus objetivos: adquirir tecnologías, introducirse a 

nuevos mercados etc., decida abandonar la nueva sociedad, ambas 
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partes habrán aprovechado los elementos y experiencias de la 

empresa conjunta, por tanto también obtendrán importantes 

beneficios. 

Como podemos observar, esta forma de asociación de capitales 

serA ventajosa para los sectores y ramas industriales que 

involucren altos riesgos, requieran de grandes inversiones o 

tecno log 1a de punta. 

Por consiguiente, este tipo de empresas serán de gran 

importancia nivel mundial para reactivar los sectores 

industriales que han perdido vigor y para el desarrollo de nuevas 

industrias. 

As1 como, para el gran ntlmero de empresas, sobre todo pequenas 

y medianas, que hasta ahora s6lo hab1an operado en mercados 

nacionales y que ante la apertura cotitercial y la globalización se 

ven inducidas a participar de manera más activa en el mercado 

internacional. 

Para ello podr1an efectuarse empresas conjuntas entre grandes 

empresas y medianas o pequenas empz:·esas proveedoras, creando 

cconomias de escala y logrando una mayor integración a la econom1a 

nacional e internacional. 

Por otra parte, las empresas conjuntas entre pequenas y 

medianas empresas de paises desarrollados con empresas similares 

en los paises en desarrollo puede tener como resultado un mejor 

aprovechamiento de los recursos de los socios, la ampliación de sus 

capacidades y el incremento de su competitividad. 

Las empresas pequef\as y medianas de paises desarrollados 

podr1an aprovechar la.s pol1ticas y legislaciones nacionales de los 

paises en desarrollo, ahora más flexibles, as! como las ventajas 
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comparativas de estos paises: localización geográfica y mano de 

obra barata entre otros aspectos. 

En este contexto, la econom1a mexicana ofrece importantes 

opciones al inversionista extranjero, al flexibilizar su 

legislación en materia de IEO permite la participación de esta en 

sectores antes reestringidos, facilita la entrada de ca.pitales a 

travás de diversos mecanismo y apoya la importación y exportación 

de sus productos, entre otros aspectos. 

De igual forma, por medio del nuevo modelo económico 

instrumentato, se ha mejorad.o sensiblemente el ambiente de negocios 

en el pa1s al controlarse la inflación y reducirse la deuda 

externa, entre otros elementos, que han dado mayor confianza al 

inversionista nacional y extranjero, como lo demuestra el 

importante awnento de los flujos de XED hacia México durante los 

O.ltimos af\os, como lo comprobaremos en el. siguiente capitulo. 
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II. MODELO DB IHDUSTRIALIZACION Y POLITICA DE INVERSIONES 

BXTRANJERAS EN MEXICO. 

El proceso de globalización de la economla y el desarrollo 

de bloques regionales de comercio han imprimido un nuevo dinamismo 

a la P.conomia mundial y por tanto, a las economias nacionales. 

En este contexto, la economia mexicana ha sufrido cambios sin 

precedente durante los últimos ai\os. De seguir un modelo 

sustitutivo de importaciones, se ha instrumentado un nuevo modelo 

de desarrollo basado en la apertura comercial y la promoción de las 

exportaciones. 

Lo cual ha tenido importantes rep!=!rcusiones en todos los 

niveles de actividad del pais, tanto económico como pol1tico y 

social. Para efectos de este · trabajo, nos interesan 

fundamentalmente los cambios que se han dado, tanto en las 

pol1ticas de industrialización, como en el tratamiento a la 

inversión extranjera. 

1. POLITICA DE INDUSTRIALI2ACION Y CAKDIO ESTRUCTURAL. 

Al finalizar la segunda guerra mundial ante la escasez de 

¡=lLtm - m ln!cia m rumo ¡:nis m _,.., a. JrdEb::la1Jza:: ~ 

por la sustitución progresiva de las manufacturas que hasta entonces 

se importaban. .. 
Por tanto, la actividad industrial para abastecer al mercado 

interno se convirtió en el eje de desarrollo del pa1s y la pol1tica 

económica estuvo orientada hacia la protección y crecimiento de dicho 

sector. 
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Manteniéndose los bajos precios de los bienes y servicios del 

sector pííblico -quien destin6 su inversión a la creaci6n de la 

infraestructura necesaria para la inversi6n privada-, la estabilidad 

de los salarios y una pol1tica de incentivos fiscales y financieros 

hacia la industria. 

As1 como una pol1tica comercial proteccionista indiscriminada 

para alentar la sustitución de importaciones, sin estimular las 

exportaciones. De modo que las importaciones de los bienes necesarios 

para el proceso sustitutivo fueron pagados con las exportaciones del 

sector primario y el endeudamiento externo, as1 como por la inversión 

extranjera directa. 

Los dea~quilibrios causados por este modelo empezaron a sentirse 

desde 1976, haciéndose necesario pasar a la sustitución de bienes de 

consumo duradero y de capital. Sin embargo, no se contaba con los 

recursos ni la tecnolog1a necesaria para efectuar tales cambios. 

Acentuándose, el papel del endeudamiento externo como fuente 

principal de recursos financieros. 

La soluci6n parcial a esta situación se dio a través de la 

explotaci6n y exportación de los recursos petroleros, sin embargo, 

esto no fue uti1izado como eje de desarrollo económico, sino como 

instrumento de ajuste. Persistiendo los desequilibrio en la balanza 

de pagos, as1 como en la planta industrial. 

En el marco de este modelo de industrialización, la planta 

productiva manifesto un crecimiento anArquico debido al 

estab1ecimiento de grandes empresas extranjeras en ciertos sectores 

manteniendo una escasa vinculación con el resto de la econom1a. 

Dando lugar a la existencia de importantes desequilibrios entre 
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las diversas ramas productivas, desarrollándose sectores industriales 

tales como automotriz, quimico o electrónico, y descuidándose 

sectores como la agricultura y la ganaderia. 

Igualmente se mani!est6 la articulación de las cadenas 

productivas, as! como de las pequenas y medianas empresas con la 

gran empresa en todas las ramas industriales. Creando con ello una 

alta concentración de la planta productiva mexicana, al existir pocas 

grandes empresas que concentran la mayor parte de la producción y 

muchas pcquenas y medianas empresas que se dedican a abastecer 

mercados locales. 8 

En 1982 al enfrentar nuestro pais una de las más severas crisis 

de su historia, se hicieron evidentes los desequilibrios del modelo 

de industrialización basado en la sustitución de importaciones. 

En ese af\o 1982, el desequilibrio' en balanza de pagos fue por 

17, 500 millones de dólares. La deuda externa se situ6 

aproximadamente en los 100,000 millones de dólares y el crecimiento 

real del PIB fuo de -o. 6 y el indice inflacionario :fue del 80. 3%. 9 , 

manifestándose la imposibilidad de pago ante los organismos 

financieros internacionales, cerrándose con e1lo la fuente 

tradicional de financiamiento de la econom1a mexicana: el 

endeudamiento externo. 

Al iniciar el sexenio del Presidente Miguel de la Madrid en 

1982, se plantea como solución a la crisis un nuevo modelo de 

desarrollo e industrialización. El cual quedó delineado en el Plan 

8. René Villareal, op. cit., pág 300. 

9. Ib!dem, pág 236. 
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Uacional de Desarrollo 1983-1.988 y en el Programa Nacional de Fomento 

Industrial y Comercio Exterior 1 entre otros. 

A esta nueva estrategia se le denomin6 "cambio estructural" y se 

bas6 fundamentalmente en el saneamiento de las finanzas públicas como 

consecuencia de las pol1ticas de ajuste económico, que buscaban 

reducir el déficit del gasto público y una balanza comercial ~ de 

pagos superavitaria. 

A través de la apertura del mercado interno al mercado mundial 

y el tránsito hacia un nuevo modelo sustitutivo de exportaciones por 

medio de la liberalización de precios y el ajuste de los bienes y 

servicios prestados por el Estado. 

Dentro de esta estrategia de cambio estructural, se planteó 

también la donominada reconversión industrial considerado como el 

ajuste productivo, financiero y tecnológico de los sectores 

industriales en crisis. Pero en realidad se dio por medio de la 

utilización de la capacidad ociosa, la subvaluación del tipo de 

cambio y la reducción de los costos de la mano de obra. lO 

Este proceso implicó además, el adelgazamiento del estado a 

través de la privatización de las empresas paraestatales. Colocando 

a1 sector privado nacional y extranjero en la parte central del 

proyecto. 

Igualmente se pretend1a que las pequei'las y medianas industrias 

iniciaran un proceso de articulación y subcontratación con la gran 

industria, asimilaran el cambio tecnológico y orientaran su 

10. Ibid, p~g 20. 
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producción hacia el mercado externo. 11 

Es decir, el cambio estructural significó un nuevo patrón de 

industrialización basado en la sustitución de importaciones mediante 

la reconversión industrial del aparato productivo y la promoción de 

las exportaciones manufactureras. 

Sin embargo, a pesar de que durante el periodo 1982-1988 no se 

alcanzaron todos estos objetivos debido a la conjugación do diversas 

circunstancias, como el derrumbe del precio internacional del 

petróleo, se sentaron las bases para la continuaciOn de la actual 

pol1tica económica basada en el mismo modelo de desarrollo 

exportador. 

En este contexto, la inversión extranjera directa (:IED), al 

igual que el comercio exterior, cobraron una nueva importancia para 

el desarrollo económico del pais, haci6'ndose necesario dar un nuevo 

enfoque más pragmático y flexible a la pol1tica sobre inversiones 

extranjeras. 

A partir de entonces la inversión extranjera no sólo es 

considerada como complemento al ahorro interno y como medio para la 

transferencia de tecnolog1a. 

Ahora su papel se ha vuelto tÜás dinámico al considerá.rsele como 

un importante instrumento para la modernización de la planta 

industrial mexicana, el incremento de su competitividad y la 

internaclona1ización de su producción y por tanto del crecimiento 

11. Ver Plan Nacional de Desarrollo 1982-1988; Renl! Villareal, 
op oit; Carlos Pcrzabal, Acumulaoi6n de Capital e 
In4u•trializaci6n compleja, Ed Siglo XXI, 1988, entre 
otros. 
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econ6mico del pals. 

Por ello, consideramos importante hacer mención a los cambios 

que en materia de política de inversiones extranjeras se han dado en 

México, de acuerdo al modelo de desarrollo instrumentado. 

2. BVOLUCION EH BL TRATAKt:BllTO DB LA :tllVBRB:tOB B~JERA 
DXRBC'l'A. 

La columna vertebral de la le9islaci6n me>eicana en materia de 

inversiones extranjeras directas es el articulo 27 de la constituci6n 

de 1917. En donde se establece el marco general para regular la 

actividad de loa inversionistas nacionales y extranjeros. 

En términos generales, se determina como propiedad de la Naci6n 

las aguas y tierras del territorio nacional y s6lo ésta podrá 

transmitir su dominio a los particulares nacionales en propiedad 

privada. 

Los extranjeros que excepcionalmente obtengan una autorización 

para adquirir el dominio de tierras, deberán renunciar a la 

protección diplomática de sus gobiernos. Pero no podrán adquirir 

tales bienes en 11 una faja de 100 km a lo largo de las fronteras y de 

50 km en las playas 11 • 

A partir de entonces se crearon diversas disposiciones en 

materia de inversión extranjera como son La Ley OrqAnica de la 

fracción I del art 27 y su Reglamento de 1926. 

Sin embargo, no es sino hasta 1973 cuando se creó la Ley para 

Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, que 

a continuaci6n describiremos brevemente. 
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2.1 DB LA LEY DE 1973 A LA RESOLUCIÓN OENEAAL DE 1988. 

con el objeto de promover la inversión nacional y regular la 

extranjera y teniendo en c:=onsideraci6n la necesidad de capitales 

externos que requer1a el proceso de industrialización sustitutivo de 

importaciones, se creó en 1973 la Ley para Promover la Inversión 

Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, que agrupa a todas las 

anteriores disposiciones en la materia. 

En ella, se considera a la IED como complementaria a la 

inversión nacional, como fuente de tecnologia, y se sugiere su 

asociación al capital nacional, as! como la exportación de su 

producción y la diversificación de su ori9en. 

De acuerdo a esta Ley, se considera como inversionista 

extranjero a las personas tisicas o morales extranjeras, las unidades 

económicas sin personalidad juridica y las empresas mexicanas en las 

que participe mayoritariamente capital extranjero o en las que los 

extranjeros tengan la facultad de determinar el manejo de la misma. 

Se regula, también, la constitución de empresas por parte de 

inversionistas extranjeros sin autorización de la Comisión Nacional 

de Inversiones Extranjeras (CNIE) ·siempre que la participación de los 

capitales extranjeros no exceda el 49% del capital social ele la 

empresa~ Sin embargo la CNIE tiene la facultad de autorizar 

inversiones extranjeras que superen dicho porcentaje, cuando se 

justifique su importancia y conveniencia para la economia nacional. 

De acuerdo a esta misma Ley, en el caso de que un inversionista 

extranjero pretendiera efectuar la compra de más del 25\ del capital 

de una empresa, más del 49\ de los activos fijos de esta o se lleve 
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a cabo cual.quier acto por medio del. cual la administración reca 19a 

sobre el inversionista extranjero o este adquiera la facultad de 

determinar el manejo de la empresas se requerirA de autorización. 

Con esta Ley se crean dos órganos importantes para la 

supervisión de la IEO en el pais: la comisión Nacional de Inversiones 

Extranjeras (CNIE) y el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras 

(RNIE). La primera es el órgano de consulta del Gobierno Federal, que 

tiene además la facultad de emitir Resoluciones Generales como 

requisito previo a la autorización del aumento en la participación de 

la IED, cuando la administración recaiga en un extranjero o para la 

entrada de una nueva linea de productos o un campo nuevo de 

actividades econO•icas. 

Mientras que en el RNIE deben inscribiroe las personas tioicas 

o morales extranjeras que realicen inversiones reguladas por la Ley, 

las empresas mexicanas con participaciOn extranjera, los fideicomisos 

en los que participen extranjeros, asi como los titulas 

representativos del capital extranjero. 

En esta Ley tambi~n, se determinaron las actividades exclusivas 

del Estado mexicano y de los capitales nacionales, as1 como las 

actividades en las cuales podria participar el capital externo. 
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CUADRO 1: ACTIVIDADES REGLA.MENTADAS POR LA LIE. 

Actividades Actividades Actividades con 
reservadas al Estado reservadas a participaci6n de 

los mexicanos. IEO. 

a. Petróleo y demAs a.Radio y a.JO\ de IED en 
hidrocarburos. televisión. explotación y 

b. Petroquimica b. Transporte auto- aprovechamiento de 
bAaica. motor urbano, sustancias 

e.Explotación de interurbano y en minerales. 
minerales y carreteras b. 40\ en petra-
radioactivos y ge- federales. qui.mica 
ncraci6n de cner- e.Transportes aéreos secundaria. 
gia nuclear, y mar1timos nac. c.40% en la fabrica-

d.Miner!a, d. Explotación ci6n de componen-
e. Electricidad. forestal. tes automotrices. 
f. Ferrocarriles e.Distribución de d.Otras actividades 
g. Comunicaciones gas. que sei\alen las 

telcgrAficas y f.Otros que fijen leyes especificas, 
radiogrAf icas. las leyes SIENDO EL %: MAXIMO 

espec1f leas. DE PARTICIPACION 
EL 49%. 

FUENTE: con base a la LIE, 1973. 

Asimismo, se determina la creación de fideicomisos para la 

participación de la inversión extranjera en las zonas fronterizas y 

litorales por un periodo de 30 anos. 

Con eota leg:islaci6n se inicia el proceso denominado de 

11mexicanización11 de, la planta industrial, ya que se efectuaron 

importantes asociaciones con capitales locales. Es decir, que se 

inició con la instrumentación de esta ley la creaci6n de empresas 

conjuntas. 

sin embargo, en muchos casos las empresas sólo efectuaron un 

aparente proceso de "mexicanizaci6n11 , ya que a través de los 

denominados "presta nombres", las empresas permanecieron bajo control 

extranjero. 
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Por otra parte, la prohibición de ciertas actividades al capital 

extranjero y la pol1tica sustitutiva de importaciones tuvieron como 

consecuencia 

sectores y 

importantes desequilibrios entre los diferentes 

produCtivas, al propiciar la concentración 

oligop6lica en el sector industrial. 

Asimisma, al no demandarse a las empresas creadas con capital 

externo la exportación de su producci6n, se gE'iner6 parte importante 

del déficit en la balanza comercial del pa1s, al importarse los 

bienes de capital e intermedios para producir bienes de consumo. 

Tampoco se logró con esta leg islaci6n la promoción efectiva de 

este tipo de inversión, ni la diversificación de su origen, por el 

contrario se registró un alto grado de concentraci6n de la XED 

proveniente de los Estados Unidos. 

2. 2 BVOLUCIÓB B!f BL TRATAlUBRTO A LA IED DURA!ITB BL 
SBXE'NXO 1982-1988. 

A partir de 1982, ante la reducci6n en los flujo de créditos 

externos y la adopción del nuevo modelo industrializador, basado en 

la apertura comercial y la reconversión de la planta productiva 

mexicana, para lograr una mayor competitividad a nivel mundial. 

El gobierno mexicano ha buscado más la promoción selectiva de la 

IED que su requlaci6n, sin olvidar los criterios básicos de 

complementaci6n a la inversión nacional y do participación al logro 

de las prioridades econ6micas del pa!s. 

Por consiguiente, el papel de la IED ha sido más dinámico al 

considerársele corno elemento fundamental en la modernización de la 

planta industrial a través de la transferencia de tecnolog1a y la 



internacionalización de la producción, y al generar exportaciones 

competitivas a nivel mundial, con lo cual se pretende lograr un mayor 

crecimiento económico y la reducción del endeudamiento externo. 

De igual forma se cons~dera a partir de entonces, a la IED como 

un instrumento para la captación de divisas sin inflación y la 

creación de empleos que incrementán el nivel de vida de los 

mexicanos. 

Con este nuevo enfoque en mente, se simplificaron y actualizaron 

los procedimientos requeridos para autorizar la entrada de la 

inversión extranjera. Como resultado de lo anterior, hasta 1985 se 

hab1an eliminado 60\ de las gestiones que efectuaba el inversionista 

extranjero con anterioridad.12 

En este mismo sentido la cNIE publico diversa.a Resoluciones 

Generales, con el fin de incrementiir la entrada de capitales 

productivos a nuestro pa1s, las cuales serian recopiladas 

posteriormente en el Reglamento para Promover la Inversión Mexicana 

y Regular la Inversión Extranjera (RLIE) • 

En este mismo contexto, en septiembre de 1986 la CNIE dictó una 

Resolución General en la cual, fij6 los criterios para que empresas 

medianas y pequei\as operaran con 100\ de capital extranjero 

produciendo fundamentalmente para el mercado interno y sin previa 

autorización de la Comisión. 

Por otra parte, las secretarias de Hacienda y comercio dieron a 

conocer el 11 Manual Operativo para la Capitalización de Pasivos y 

Sustitución de Deuda Püblica por Inversi6nn, que permiti6 el cambio 

12, cuadernos de Renovación Nacional, Apertura comercial y 
Modernl:aaoi6n :Industrial, México, FCE, 1988, pág 74. 
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de deuda por acciones en la empresas con pasivos permitiendo una 

importante captación de IED. 

2.3. ZL RBGLAKENTO A LA LXE DE 1989. 

Al iniciarse el sexenio del Presidente Salinas de Gortari en 

1988 y ante una nueva etapa del desarrollo económico internacional 

caracterizada por la globalizaci6n de la producción y el comercio, 

Máxico enfrenta la necesidad de consolidar la modernización de la 

planta productiva iniciada en el sexenio anterior, as! como de 

incrementar la productividad de la industria nacional por medio del 

fortalecimiento del sector exportador y 11aprovochar las ventajas 

comparativas existentes y potenciales1113 para asegurar la inserción 

de nuestro pa1s a la economla internaciona 1. 

Se estableció en el Programa Nacional de Modernización 

Industria1 y de Coaercio Exterior la estrategia a seguir para lograr 

tales objetivos, as1 como la pol1tica en materia de inversión 

extranjera. 

Congruente con lo anterior, el 16 de mayo de 1989 se publicó en 

el Diario Oficial el Reglamento de la Ley para Promover la Inversión 

Mexicana y Regular la Inversión Extranjera (RLIE) , a través del cual 

se estab1ece el nuevo régimen para la operación de la IED en nuestro 

pa1s. 

En él se sintetizan las disposiciones anteriores en materia da 

IEO y se contemplan también cambios importantes que reflejan una 

13 • SECOFI, l'roqrama Nacional de Kodernilaa16D Industrial y 
del Comercio Exterior 1990-1994., México, 1990. 
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nueva actitud hacia ésta. Entre estos Oltimos encontramos la 

reglamentación las actividades de inversión de sociedades 

internacionales para el desarrollo, la inversión extranjera mediante 

fideicomisos de J.nvcrsl6n neutra y temporal., la autorización 

automática, as1 como liberalización de ciertos sectores económicos 

antes restringidos a la IEO, aspectos no contemplados en la anterior 

legislación. 

De tal forma, a partir de su publicación se permite la 

participación de IED en una empresa en cualquier proporción y en 

forma automática, es decir sin autorización de la Secretaria de 

Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) siempre que cumpla con ciertos 

requisitos, y exceptuando las actividades no incluidas en la 

clasificaci6n especifica. 

Igualmente se permite la participación de inversionistas 

extranjeros en la ampliación de las actividades de una empresa, 

incluyendo la apertura de un nuevo negocio o establecimiento, la 

operación en otra a.ctividad económica o la fal:>ricacie:n de un nuevo 

producto. Siempre que sa trate de una empresa maquiladora u otras 

actividades industria.les altamente exportadoras. 

En el ca.so de que se req .. ..tiera la autorización para un 

determinado proyecto por la SECOFI, si dicha institución no emite una 

resolución en un plazo no mayor a los treinta d1as despul!is de ser 

integrado el expediente respectivo, se considerara que ha dado su 

autorización. Denominándose a este mecanismo 11autorización 

automática". 

Los requisitos con que debe cumplir un inversionista extranjero 

que desee invertir en nuestro pa1s, son los siguientes: 
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1. Efectuar inversiones activos fijos con recursos 

financieros provenientes del exterior. Si es el caso de 

inversionistas extranjeros ya establecidos en el pais, tales recursos 

podrán provenir de su propio patrimonio. 

AdemAs el capital social pagado deberá ser de por lo menos el 

20\: de la inversión total al final del periodo preoperativo. 

2. Ubicar f 1sicamente la sociedad que se constituya fuera de 

las zonas de mayor concentracl6n industrl.al determinadas por IHEGI 

(México D. F, Monterrey y Guadalajara). 

J. Mantener un saldo equilibrado de divisas durante los primeros 

tres aftos de operación, esto es, que en el proyecto de negocios se 

manif leste y demuestre la capacidad de mantener una balanza comercial 

equilibrada o en el mejor de los casos positiva. 

4. Generar empleos permanentes y realizar programas de 

capacitación y desarrollo para sus empleados. 

5. Utilizar tecnolog1as adecuadas y observar las disposiciones 

legales en materia ecológica. 

A través de este reglamento, no se considera como inverai6n 

e>etranj era directa, ·sino como inversión neutra, a la realizada por 

las sociedades financieras internacionales para el desarrollo. 14 

En este caso, la sociedad de que se trate deberá efectuar la 

compra de acciones sin exigir a cambio la celebración de convenios o 

cláusulas restrictiVds y a enajenar las acciones adquiridas en un 

plazo no mayor a veinte anos. 

14. Definidas como personas morales extranjeras, cuyo fin es 
fomentar el desarrollo económico y social de los pa1ses en 
desarrollo. A través de aportaciones de capital de riesgo 
temporal, financiamientos preferenciales y apoyo técnico. 
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Además, crearon a través del Reglamento dos nuevos 

instrumentos financieros por medio de los cuales el inversionista 

extranjero puede adquirir derechos de voto y pecuniarios en una 

empresa aón cuando sean mayores al 49\. Tales instrumentos son: 

A. Los Lideicomisos de inversión temporal, que permiten la 

participación do IED en actividades exclusivas empresarios 

mexicanos o al estado. 

Este instrumento sólo puede ser utilizado por empresas con una 

grave situación financiera o que efectue nuevas inversiones de 

capital para aumentar su producción o efectuar su modernización con 

el fin Ultimo de incrementar sus exportaciones. La creación de este 

tipo de fideicomisos esta sujeto a la autorización de la Comisión 

Nacional de Inversiones Extranjera. 

B. LOS fideicomisos de inversión nriutra son los instrumentos por 

medio de los cuales las empresas pueden cotizar en la Bolsa de 

Valores, a través de la emisiOn de acciones que no confieren derechos 

corporativos. 

Esta serie de acciones se denominan, serie 11 N11 y se pueden 

adquirir por medio de instituciones bancarias nacionales. Dichas 

inotituciones emiten certificados de participación, los cuales son 

adquiridos por el inversionista extranjero. La creación de tales 

fideicomisos requieren la autorización de la CNIE. 

Asimismo, a través de este nuevo reglamento se simplifican los 

procedimientos de inscripción al Registro Nacional de Inversión 

Extranjera (RNIE) y se redujeron las secciones de inscripción a las 

personas f1sicas y morales extranjeras, a las sociedades mexicanas en 

cuyo capital participen personas f1sicas o morales extranjeras, y a 

36 



los fideicomisos en los que participen extranjeros. 

Por otra parte, para un mejor funcionamiento de la CNIE se cre6 

un Comité de Representantes y una Secretaria Técnica, especificándose 

las funciones de cada uno de estos nuevos elementos del organismo. 

Se crea además, el Comité para la Promoción de la Inversión en 

México, que será el órgano encargado de establecer las bases de la 

estrategia para la promoción integral e institucional de la 

inversión, de manera concertada con los sectores püblico y privado 

nacional. 

Dicho Comit6 elaborarla un directorio de inversionistas 

nacionales interesados en realizar inversiones en asociación con 

otros inversionistas mexicanos o extranjeros, as1 como un catlHogo de 

proyectos y propuestas de inversión. 

En oste reglamento se crea tambil!n, una nueva clasificación do 

actividades econ6micas: 15 

I: ACTIVIDADES RESERVADAS AL ESTADO. 

- Extracci6n de petróleo, fabricación de productos 
petroqu!micos básicos, gasolina natural y refinación de 
petróleo. 

- Tratamiento de uranio y usos de los combustibles nucleares. 
- Extracción y/o uso de uranio y de minerales radioactivos. 

- Acunaci6n de moneda. 
- Generación, transmisión y provisión de energla eléctrica. 
- Transportación por ferrocarril. 
- servicios telegráficos. 
- Banca, fondos y fideicomiso financiero. 

15 . ver Reglamento de la Ley para Promover la Inversi6n 
Mexicana y Regular la :rnversi6n Extranjera, México, o. F. , 
Ed PorrOa, 1989. 
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II. ACTIVIDADES RESERVADAS PARA LOS MEXICANOS. 

- Ingenier1a forestal, cultivos forestales. 
- Ventas al menudeo de gasolina liquida. 
- Servicios de transporte de autocarga en general, asi como 

transporte de pasajeros en autom6viles urbanos y suburbanos. 
- Transportación mar1tima costera asi como en alta mar y 

servicios costeros de remolque. 
- Servicio de transporte en aviones de registro Mexicano y por 

taxis aéreos. 
- Instituciones de crédito que no sean bancos, fondos o 

fideicomisos financieros. 
- Servicios por parte de corredores de bolsa, compaiUas de 

intercambio <le inversiones, instituciones de seguros, fondos 
independientes de pensiones. 

- Transmisi6n de programas de radio y televisión. 
- Notarias, agencias de clientes y representantes. 
- Administración de puertos mar1timos, lacustres y fluviales. 

III: INVERSION EXTRANJERA HASTA DEL 34%. 

- Explotación y/o uso de carbón y minerales de hierro. 
- Extracción y/o uso de roca fosfórica. 
- Extracción de azufre. 

IV: INVERSIOH EXTRANJERA HASTA DEL 40\. 

- Fabricación de petroquimicos secundarios. 
- Manufactura y ensamble de piezas y accesorios automotrices. 

V: INVERSION EXTRANJERA HASTA DEL 49\:. 

- Pesca y cultivo de especies de pesca. 
- Extracción y/o uso de minerales metálicos no ferrosos (con 

contenido de oro, plata, cobre, plomo, zinc, etc), que 
no sean uranio ni metales radioactivos. 

- Extracción y/o uso de rocas, barro (arcillas) y arenas como 
"fed-spar" y 11gypsum11

• 

- Extracción y/o uso de minerales no metálicos que no sean 
roca fosfórica y azufre. 

- Manufactura de explosivos y de pirotécnicos. 
- Manufactura de armas de fuego y de cartuchos, asi como 

comercio al por menor de tales articules. 
- servicios portuarios internos de transporte, asi como de 

transporte fluvial y lacustre. 
- servicios de telecomunicaciones, incluyendo telli:fonos 

Arrendadoras financieras. 
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VI: INVERSION EXTRANJERA HASTA DEL 100\; CON AUTORIZACION DE LA 
CNIE. 

- Agricu1tura, como ta1a de árboles y recolección de productos 
foresta1es. 

- Ganader1a y caza. 
- Publicación de periódicos y revistas. 
- Fabricación de derivados de1 carb6n mineral .. 
- Edificación residencial o no, y de vivienda. 
- Construcción de obras de urbanización, de plantas 

industriales. 
- Construcción de plantas generadoras de electricidad, y 

tendido do 11neaa y redes de conducci6n el6ctrica. 
- Construcción para la conducción de petróleo y derivados. 
- Montaje o Instalación de estructuras de concreto y 

met41icas. 
- Construcción de obras mar1timas y fluviales, obras viales y 

de transporte terrestre. 
- Trabajos especiales: movimientos de tierra, cimentaciones, 

excavaciones subterráneas, obras subacuáticas, 
demo1iciones. 

- Construcción de plantas potabilizadoras de tratamientos de 
aguas, perforación de pozos de agua, petroleros y de gas. 

- Servicios de compaft1as de operaciones e inversión. 
- Servicios educacionales desempef\ados por el sector privado. 
- Servicios legales, contables y de auditoria. 
- servicios relacionados con instituciones financieras y de 

seguros, excepto sociedades de inversi6n de renta fija. 

Por otra parte, bajo el articulo 23 se permite la posesión 

extranjera hasta de1 100\ a través de un Fideicomiso de Inversión 

Temporal en actividades antes exclusivas del Estado o de los 

mexicanos como son: 

- La explotaci6n de minerales y radioactivos, y generaci6n de 
energ1a nuclear. 

- Electricidad. 
- Radio y televisión 
- Servicios de transportación mar1tima en alta mar y 

servicios de alquiler de botes para turismo. 
- Administraci6n de estaciones de autobuses de pasajeros y 

servicios auxiliares. 
- Administraci6n de carreteras, puentes y auxiliares. 
- Servicios de navegación aérea. 
- Explotación forestal. 

Como podemos observar, se permite a trav6s del reglamento la 
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participación de IEO, hasta en un 100\ de capital extranjero, en 

actividades econ6micas antes restringidas como son la agricultura, 

la 9anaderla, la publicaci6n de peri6dicos y revistas, la 

construcción de: viviendas, obras marítimas y fluviales, plantas 

potabilizadoras de agua, la perforación de pozos de agua, petroleros 

y de gas, entre otros. 

Se abrieron además, diversos sectores antes reservados para el 

inversionista nacional para la realización de empresas conjuntas 

como son la explotación de carbón y minerales de acero, de roca 

fosfórica y azufre, la pesca y la acuacultura, los servicios 

portuarios internos de transporte, transpot'te fluvial y lacustre, los 

servicios de telecomunicaciones y las arrendadoras financieras, entre 

otras. 

Incluso, en algunas de las actividades exclusivas para los 

mexicanos podrán participar inversionistas extranjeros a través de 

los denominados fideicomisos de inversión temporal. 

Con este nuevo reglamento el Gobierno mexicano da mayor 

transparencia en el tratamiento a la inversi6n extranjera. Adem6.s de 

establecer las bases jurídicas y politicas para su promoción. 

Este llltimo aspecto quedó bajo la responsabilidad del comité 

Mexicano para la Promoci6n de la Inversión en México que ha venido 

desempenando una importante actividad. Durante el primer afio de 

operación de este organismo su labor consistió en mejorar la imagen 

de nuestro pais en el exterior, asi como 1a elaboración de un 

listado compuesto por los perfiles de las empresas mexicanas que 

podr1an estar interesadas en efectuar coinversiones o empresas 

conjuntas con capitales extranjeros. 
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Posteriormente, este Comité se convirtió en el Consejo Nacional 

de Inversión el cual ha venido realizando una intensa labor en cuanto 

a la ditusi6n del nuevo perfil económico, político y social de 

México; as! como en la identificación de posibilidades de inversión 

en el pats. 

Otro de las labores importantes del Consejo, la 

identiticaci6n de empresas extranjeras para las cuales invertir en 

México podría representar una importante opción. 

El Consejo acta.a como asesor del inversionista extranjero y 

nacional en la consecución de sus proyectos de inversión. Hemos 

q:.ucrido resaltar la actividad de dicha institución debido a que os un 

elemento innovador del Reglamento y de, gran importancia para la 

posible creación de empresas conjuntas, as! como para la 

diversificación del origen de la IEO. 

3. BVOLUCION DE LA IHVERSION EXTRANJERA EN HEXICO; EL CASO DE LA 
INVBRSION EUROPEA. 

3.1 PANORAMA GENERAL DE LA IED EN HEXICO. 

A partir de 1945 los flujos de IED a México se han venido 

incrementando con excepción de ·dos ai\o!l: 1982 y 1983, como resultado 

de la crisis económica que enfrentó el pa1s, 

De modo que durante el periodo 1973-1982 se recibió un total de 

inversión extranjera por 6,426.9 millones de dólares (mdd), sumando 

un total de IED acumulada de 10, 786. 4 mdd para 1982, lo que 

representó un incremento en la IED acumulada del 147t. 

En este Qltimo afio, al presentarse la crisis en la cconom1a 

mexicana, la escasez de recursos internos para asociarse con los 



capitales externos y la desconfianza afectaron los flujos de IEO 

durante dos anos. As1 el flujo anua.l de IED fue un 63\ menor a la 

registrada el afta anterior. 

En 1983 se registró un flujo de IED por 683. 7 mdd. sin embargo, 

a partir de entonces se ha registrado un importante incremento en los 

flujos de IED hacia nuestro pals. En el periodo 1983-1990 se recibió 

un total de 19, 674. 2 mdd, haciendo un total de IEO acumulada para 

1990 de 30, 309.5 mdd, es decir que los montos acumulados de IEO 

crecieron en un 164\, con respecto a 1982. 

Es importante mencionar el hecho de que en este per1odo se 

registró uno de los flujos más altos de IED hacia nuestro pala, en 

1987 con un flujo de IED de 3,877.2 mdd equivalentes al 14.9% de la 

inversión total del pala. 

En 1990 la inversión recibida fue por un monto de 4, 399. o mdd 

de los cuales 3,722.4 11:1dd fueron por concepto de IEO y 676.6 mdd por 

InversiOn Neutra, a través del fideicomiso creado por Hafin. Esto 

Qltimo como resultado de la aplicación del Reglamento a la ley de 

inversiones extranjeras, que como explicamos anteriormente abrió 

nuevas oportunidades• de inversión a los extranjeros. 

Hasta marzo de 1991 la IED recibida ha sido por 1,731.9 mdd 

sumando un total de :IEO acumulada por 32,718.0 mdd. 16 En el cuadro 

siguiente podemos observar los flujos de inversión extranjera directa 

anual y acumulada hasta el primer trimestre de 1991: 

16. SECOFI, BVoluci6n Reciente de la IED, abril 1991. 
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CUADRO 2: I.ED: FLUJOS ANUALES E INVERSION ACUMULADA. 

AÑO 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1.981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991* 

1973-1990. 

FLUJOS FLUJOS 
ANUALES ACUMULADOS 

287. 3 4,359.5 
362. 2 4,721.7 
295.0 5,016.7 
299.1 5,315.8 
327 .1 5,642.9 
383. 3 6,026.2 
810. o 6,836.2 

1.,622.6 8,458.8 
1,701.1 10, 159.9 

626. 5 1.0,786.4 
683.7 11,470.1 

1,442.2 12,899.9 
1,871.0 14,628.9 
2,424.2 17,053.1 
3,877.2 20,930.2 
3,157.1 24,087.4 
2,499.7 26,587.1 
J,722.4 30,309.5 
1,731.B 32,718.0 

* Hasta marzo. 
'l'OEHTB: SECOFI, Dirección General. de 

Xnvers i6n Extranjera. 

La importancia de l.a inversi6n extranjera directa en México 

reside no tanto en su participación en el total de la inversión 

nacional, sino, en su distribución en las ramas industriales mAs 

diná.micas y rentables de la econom1a, tal como podemos observar en el 

siguiente cuadro este tipo de inversi6n jamlls ha sido superior al 15' 

de la inversión anual total: 
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CUADRO 3: RELACION ENTRE INVF.RSION ANUAL TOTAL EN MEXICO Y 
FLUJOS ANUALES DE IED. (MILLONES DE DOLARES Y PORCENTAJE) 

Ailo INVERSION TOTAL INVERSION EXTRANJERA I. EXT / I. TOTAL 

1960 2,040.6 -13 .e -o. 7 
1965 3,538.0 213 .9 6.0 
1970 7,092.9 316. 2 4.5 
1971 7,045.8 324. 2 4.6 
1972 8 1 570.3 281.2 J,1 
197J 10,667.2 287. J 2. 7 
1974 14,309.9 362. 2 2.5 
1975 18,848~6 295.0 1.6 
1976 18,324.0 299.1 1.6 
1977 16,097.7 327 .1 2.0 
1978 21,635.5 J8J. 3 1.8 
1979 31, 511. 2 810.0 2.6 
1980 48,304.1 1,622.6 J. 4 
1981 66,001.4 1,701.1 2.6 
1982 38,379.2 626. 5 1.6 
1983 26,187.2 68J.7 2 .6 
1984 31,446.2 1,442.2 4.6 
1985 35,214.4 1,871.0 5.J 
l.986 25,214.2 2,424.2 9.6 
1987 26,069.7 3,877.2 14 .9 
1988 33,354.7 3,157.1 9.5 
1989 34,841.4 2,499.7 7.2 
1990 3,722.4 

PUBHTE: SECOFI, DIRECCION GENE~L DE INVERSION EXTRANJERA 

En cuanto a la distribución de la IED por sectores económicos, 

hasta finales de la década de los ochentas el grueso de la IED se 

dirig!a hacia el sector industrial, especialmente hacia la industria 

de la transformación destacando la producción de hule, equipo de 

transporte, productos qu!micos y productos metalicos. 17 

Tal patrón se mantuvo hasta 1987, cuando empezó a descender la 

participación de la IED en el sector industrial y a incrementarse en 

17. Dernardo SepOlvcda y Antonio Chumancero, La %nverai6n 
llllrtranjera en H6xico, México, Ed FCE, 1980 • pág 54 
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el sector servicios reflejando la tendencia a nivel mundial. 

CUADRO 41 DISTRIBUCION DE LA IED POR SECTOR 1982-1989. ( PORCENTAJE} 

Actividades 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Transformación 77.3 78.1 79.1 77. 7 78.0 78.0 73. o 
Servicios. 11. 8 11. 2 10.9 12. 6 12.e 13. o 19.0 
comercio 8. 6 B.6 7.9 7. 7 7.5 7.3 7. o 
Extractivo. 2. 2 2.2 2. o 1.9 1.7 1.5 1.0 
Agropecuario. 0.1 n.s n.s n.s n.s n.s n.s 
TOTAL 100.0 100.0 loo.o 100.0 100.0 100.0 100,0 

PUENTE: SECOFI, Dirección General de Inversión Extranjera. 

Mientras en 1982 el 77. J\ de los flujos acumulados de IED se 

dirigieron al sector industrial, en 1987 este porcentaje se redujo al 

75\, y en 1990 tan al 62. 3\; después de ,haber llegado a captar hasta 

el 79\ de la IED en 1984. 

Por su parte el sector servicios en 1982 recibió el 11.7\ de 

estos flujos, en 1987 el 17\, y en 1990 el 28.9\. El sector comercio 

por su parte, captó el 8.5\ en 1982, el 5.9\ en 1987, y el 6.7\ en 

1990. 

En el sector extractivo los. flujos de IED en 1982 fueron del 

2. 1\, mientras que para 1990 fueron del l. 5\. Es importante mencionar 

que durante este periodo los flujos acumulados de IEO en el sector 

agr1cola no fueron significativos, en 1982 capt6 un 0.04\ y en 1988 

el Oo0)\, 18 

18. SECOFI, EVoluoi6n de la Inversi6n Extranjera en M6xico, 
Dirección de Inversión Extranjera, 1991. 
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CUADRO 5: DISTRIBUCION DE LA IEO POR SECTOR ECONOMICO 1989-1991. 
(FLUJOS ACUMULADOS) 

SECTOR 1989 \ 1990 ' 1991 t 
ECONOMICO ENE/MARZO 

INDUSTRIAL 17,700.8 66.5 18,893.8 62. 3 18,994.9 58 
SERVICIOS 6,578.9 24. 7 e, 781.9 28.9 10,240.6 31.2 
COMERCIO 1,888.5 7.1 2,059.8 6.7 2,106.8 
EXTRACTIVO 390.0 l. 4 484.0 1.5 512.4 
J\GROPECUJ\RIO 28.9 o. l 90.0 0.2 117.9 
FiNANCIERO * 745.4 

TOTAL: 26,587.l. 100 30,309.5 100 32,718.0 
PUBHTBI SECOFI, DIRECC. GRAL DE INVERSION EXTRANJERA. 

* FIDEICOMISO NAFIN. 

6.4 
1.5 
0.3 
2.2 

100 

En relación a la estructura de la IED por pa!s de origen, ésta 

proviene en su mayor1a de los Estados Unidos, ocupando el segundo 

lugar como proveedores los pa !ses de la comunidad Europa como 

conjunto y Alemania e Inglaterra de manera individual, seguidos por 

Jap6n. 

Durante el periodo 1982-1990, se registró un incremento de las 

inversiones alemanas, inglesaa y japonesas y una pequeña reducción de 

las inversiones estadounidenses. De tal modo, en 1982 la inversión 

proveniente de los Estados Unidos representaba del total de IEO el 

68\: y para 1988 se redujo al 62\, r.ianteniéndose en este liltimo nivel 

en 1990. 

Por su parte, la IED proveniente de los paises miembros de la 

Comunidad Europea representó el 15.J\ en 1982 y el 18.6t para 1989. 

Mientras que la inversión japonesa fue del 7.2, y del s.ot en los 

mismos af"los. 
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CUADRO 6: PAIS DE ORIGEN DE LA IEO EN MEXICO EN 1982 Y 1989. 

PAIS 1982 1989 
XNVERSION TOTAL .. INVERSI.ON TOTAL ' ACUMULADA ACUMULADA 

CEE. 1,661.l 15.3 4,961.2 18.6 
ALEMANIA FEDERAL 862.9 a.o 1,667.7 6.2 
ESPAÑA 345. 3 3.2 621.2 2 .3 
INGLATERRA 302. o 2.a 1,799.4 6. 7 
FRl'-ffCIA 118.6 l. l. 765.0 2.8 
ITALIA 

l 
32 .4 0.3 47 .9 1.8 

PAISES BAJOS 107.9 1.0 320.6 l. 2 
ESTADOS UNIDOS 7,334.8 68. o 16,771.6 63.0 
JAPON 776.6 7.2 l,J34.B 5.0 
SUIZA 571.7 5.3 1,198.9 4.5 
SUECIA 140.2 l. 3 336.6 1.2 
CANA DA 140. 2 l. 3 360.9 l. 3 
OTROS 2 53.9 0.4 1,302.5 4.8 

TOTAL 10,786.4 100. o 26,587.1 100. o 
HO'l'AS1 l. Holanda, BOlqica y Luxemburgo. 

2, Incluye1 Argentina, Auetrla, Braail, Bulgaria, Checoslovaquia, 
Chile, COlombia, corea del sur, coata Rica, Dinamarca, El Salvador, 
Finlandia, cuat..a.ala, Hondura•, India, taraal, Libia, Liechtenate1n, 
NicaraCiJUa, Noruega, Panam.S., Penl, TUrquia, Uruc;¡uay y Venor.uela. 

l"UENTZt SECOF'I. Dirección General de Inverai.6n Extranjera. 

Tal como podemos apreciar en la información anterior, el 

comportamiento de la I~D en nuestro pa1s ha manifestado ciertas 

variaciones coroo resultado de varios factores entre los que destacan 

el cambio en la polltica mexicana de industrialización a partir de 

1982 y el nuevo enfoque que ello implicó en la politica hacia la 

inversión extranjera, el cierre de la fuente tradicional de 

financiamiento de la economía mexicana, las nuevas formas de 

organización de 1a producción y los cambios en el patrón de la IED a 

nivel mundial. 

De tal formn, los flujos de IED ae han incrementado de manera 

constante llegando a representar el 15\ del total de la inversión en 

1987 y el 10\ del PIS en 1989, previéndose un incremento sustancial 
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1987 y el 10\: del PIB en 1989, previéndose un incremento sustancial 

de éstos en l.os próximos anos. 

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, se pretende 

que la IED alcance el 23\ del PIB para finales de 1991 y se 

incremente a un 26t en los dos siguientes anos. 

Es importante considerar el cambio que se da a partir de 1987 en 

el destino de la IED: de ser el sector industrial, espec1ficamente el 

manufacturero el principal destino de ésta, ahora el sector servicios 

es el que ha incrementado su participación en la captación de IEO, en 

particular los scrv lelos admlnistrati vos, de alquiler de bienes 

muebles e inmuebles y las actividades financieras, de seguros y 

finanzas. 19 

Igualmente debe notarse el incremento en la paticipación de la 

inversi6n proveniente de algunos de los paises de la Comunidad 

Europea como Alemania y Francia, y de Japón. 

3. 2 PARTICIPACION OBL CAPITAL PROVENIEN'rE DE LOS PAISES 

HI!!HBROS DE LA COMUNIDAD ECONOKICA EUROPEA. 

La inversión proveniente de los paises de la comunidad Europea 

(CE) ha ocupado el segundo lugar en importancia tanto como bloque 

como por pa1s. De tal forma, en 1980 representó el 14.9\ del total, 

en 1984 el 17%, y en 1988 el 19.7\. Incrementándose en tan sOlo ocho 

anos un 73.St:, pasando de 1,260.J millones de dólares a 4 1 764.7 mdd. 

19. SECOFI. Dirección de Estudios Econ6micos, Evoluci6n Oe la 
Inverai6n extranjera en 1990, febrero 1991, pág 8. 
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Para 1990, dicho porcentaje fue del 19. 6t alcanzando un total de 

5,952.3 mdd lo cual significa que en dos af\os ha crecido el flujo de 

capitales europeos hacia México en un 2ot, tal como se puede 

verificar en el siguiente cuadro. 

CUADRO 71 FLUJOS ACUMULADOS DE IEO PROVENIENTE DE LOS PAISES DE LA 
COMUNIDAD EUROPEA Y FLUJOS TOTALES 1982-1990. (KILLOKES DE DOLARES) 

PAIS 1982 198J 1984 1985 1986 1987 
1988 1989 1990 

Alemarlia 862.9 972.9 1, 125.4 l, 180.8 1,399.4 1,446.J 
l,5BJ.O 1,661.7 1,955.9 
Eapafta 345.2 351.9 369.6 383.6 477.3 603.l 
637.2 681.2 692.0 
Francia ue.6 228.6 237,3 :?48.p 554,9 596.1 
748.5 765.0 946.D 
Italia 32.4 33.4 33.9 J4.5 Ja.s 41.J 
41.3 47.9 52.S 
Inglaterra 302.0 351.2 J95,5 451.9 556.2 907.1 

!:.I::; 7 
Bajo!: 79:0:. 9 

1,913.B 
121.0 ue.e 161.2 171.4 201.7 

272.8 320.6 n.d 

TOTAL csli 1,423.8 1 1 707.1 1,930.9 2,076.4 J,207.7 3,875.6 
S,037,5 5,218.8 5,560.2 
IED TOTALr 10,786.4 11,470.l 12,899.9 14,628.9 17,0SJ.l 20,930.2 
24,087.4 26,587.1 30,309.5 

lfOTASt 1. Incluye Holanda, D6lgica y Luxemburgo. 
2. LA inversión de B•pafta no •e incluye en el total hasta 1986, cuando aate 

pata ingre•• a la Comunidad, 
P'UIDITBI Blaborado con base en dato• da la SBCOF'I. 

En la siguiente gráfica puede observarse la proporción de los 

flujos de 1a IED de la CE, en el total de los flujos anuales de 1982 

a 1991. Destacando, la participaclOn de estos de enero a marzo del 

presente afto, al representar el 28.Bt de la nueva inversiOn gracias 

a1 incremento en las inversiones francesas. 
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INVERSION DE LA CE EN MEXICO 1982-1991 
(FLU.JOS ACUMULADOS) 

i¡~ 
1082 106:'3 1Q64 1000 1000 1087 1068 1080 1000 1001 

- 1eo CE ~ IED TOTAL 

NOTA, ENE·MARZO 1'10t. 
FUENTE: SECOFI, DIRECCION GENERAL DE 
INVERSION EXTRANJERA 

En cuanto a los sectores de destinb de la IEO proveniente de 

los paises miembros de la CE esta ha seguido el mismo patrón que el 

resto de la inversión extranjera en nuestro pals. El principal sector 

receptor ha sido el sector manufacturero. seglln datos de 1980, este 

sector captó aproximadamente el 80\ de la inversión europea, seguido 

por el sector comercial con el lJt y el sector servicios con el 4\, 

mientras que el sector agropecuai:io recibió tan sólo una milásima 

parte siendo el llnico pats inversionista Inglaterra. 22 

22. Ver Josefina Pefia Alfare y Javier Muncio F, La Inversión 
d.e la CBB en el Periodo 1971-1977, México, Tesis de 
Licenciatura, Facultad de Econom!a, UNAM, 1980, pág 109. 
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GRAFJ:CA 2 

EMPRESAS MEXICANAS CON PARTICIPACION 
DE CAPITAL EUROPEO Y SU DISTAIBUCION POR 

SECTOR ECONOMICO 
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Bs importante precisar que en el sector industrial, la IBO de la 

Comunidad como bloque se ha concentrado en tres ramas 

fundamentalmente, las cuales se caracterizan por su alta rentabilidad 

y utilización de tecnolog1as de punta: 

- la elaboración de sustancias y productos qu1micos; 

- la construcci6n de equipo y material de transporte, y; 

- la fabricación de maquinaria y articules eléctricos y 

electr6nicos.23 

Este patrón de localización da la IED europea por sector se ha 

mantenido hasta ahora, sin embargo, se empieza a cambiar el sector de 

destino siguiendo la tendencia mundial como apreciamos en el 

comportamiento de la inversión por pa1s de origen. 

23. Jaime Alvarez s, "Consideraciones sobre la Inversión 
de la CEE en México11 , en Coa•rcio EXterior, vol 3 5, 
No 6,México,junio de 1985, pág 575 

51 



A. LA INVERSION PROVENIENTE DE ALEMANIA. 

De manera individual, la inversión alemana ocupa el segundo 

lugar en el total de la inversión extranjera acumulada al Jl de marzo 

del presente ano, con un monto de 1,978.1 millones de dólares, 

equivalentes al 6.2\ del total de IED acumulada y representando el 

JO\ de la inversión total acumulada de los paises de la CE en México. 

El mayor flujo anual de inversión de este pa1s se registró el 

ano anterior, al captarse 288.2 mdd. De modo que de 1982 a 1990 la 

inversión alemana en nuestro pa!s se incremento en un 126% y se 

espera que en los próximos anos este monto se triplique. 

El dinamismo de la inversión alemana .se manifiesta en la tasa 

de crecimiento registrada durante el periodo 1982-1989, equivalente 

al 9.2\. 24 

La presencia de la IEO alemana ha destaca.do en el sector 

manufacturero sobre todo en la fabricación de productos qu!micos, de 

maquinaria y equipo do transporte, as! como en la fabricac16n de 

equipo y maquinaria eléctrica y electr6nica. 25 

Dicha tendencia se ha mantenido en anos recientes. De los 

proyectos aprobados por la CNIE en 1988, seis ten!an como origen del 

capital Alemania y su destino fueron las ramas farmacéutica, qu!mica 

y electrónica. 

24. SRE, R•laoi6n Boon6mica H6xico-Alemania, documento 
interno, México, noviembre 1990, pág 4. 

25. Ver Jaime Alvarez s, "Consideraciones sobre la Inversión 
de la CEE en México", en Comercio Ext•rior, vol J5, 
No 6,México,junio de 1985, pág 575. También en J, Pei\a 
Alfare y Javier Muncio, op cit. 
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ORAFICA 3 

lhJVERSION ALEMAl'JA EN MEXICO 1982-1991 
(FL.UJOS ACUMULADOS) 
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NOTA: Er~E- ...... AAZO 1Q01. 
FUEUTE: SECOFI, 01RECCION OChH!F-IAL. DE 
INVERSION EXTRAN..JEnA 

Hasta ahora las principales empresas mexicanas con 

participación de capital alem!n son; 

Volkswagen de México. 
eayer de México. 
Fábrica de Autotransportes Mexicana. 
colorquim. 
siemens. 
eraun de México. 
Química Henkel. 
Promotora de Industria e lectromectlnica. 
::!~~~gorf de México. 

sin embargo, se sabe que en los tUtimos aftos una parte 

importante de la inversión alemana en nuestro pa1s se ha dirigido 

hacia el sector servicios en especial hacia los servicios 

financieros, administrativos y de turismo. 

26. Información proporcionada por la Cámara de Comercio 
Alemana de México. 
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B. LA IED PROVENIENTE DE INGLATERRA. 

Los capitales ingleses representan actua1mente el 6.0t del total 

de la inversión extranjera acumulada hasta marzo do 1991 con un monto 

equivalente a 1,931.1 millones de d6lares. Ocupando el. tercer lugar 

como proveedor individual de IED a nuestro pais. 

De 1982 a 1991 la inversión inglesa se ha incrementado 

aproximadamente en un 500\, registrando el flujo anual más alto el 

ai\o pasado con un monto de 114.4 millones de dólares. 

ORAFICA .f. 

INVERSIOl-.J INGLESA EN MEXICO 1982-1991. 
(FLU.JOS ACUMULADOS) 

NOT ... I llNll•MA .. ~0 10D• 
"UllNTlf, •otoo .... Dl .. llCCION ClllHll"""'- Dlf 
INYll .. 810N 11 >< T ..... H.llilRA. 

Al igual que el resto de la IED, la inversi6n inglesa se ubica 

en el sector de la industria de la transformaci6n y el sector 

servicios. En el primero destacan las ramas de productos qu1micos y 

plásticos, la elaboración de bebidas y productos de tabaco, as1 como 

la producción de equipo de transporte. 
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En el sector servicios destacan de manera importante durante los 

dltimos anos la.s inversiones en el desarrollo del subsector turismo, 

sobre todo en la construcción y promoción hotelera. 

C. LA IED PROVENIENTE DE FRANC:IA. 

Actualmente, el capital francés ocupa el quinto luqar como 

proveedor de IED a México con una inversi6n a.cumulada de 1, 364. 4 mdd, 

equivalentes al 4.3\ del total hasta ma.rzo de 1991. 

A pesar de que la evolución de la inversi6n francesa no hab1a 

sido muy favorable de 1982 a 1991 se incremento en un 698\, lo 

anterior gracias al aumento en los flujos anuales de los dos íiltimos 

anos. 

Es importante mencionar que, tan s6lo en el primer trimestre de 

este aj'¡o se recibieron 418.4 mdd. lo cual representó el 25\ de los 

flujos de IED recibidos en el periodo. 

El sector tradicional que mayores recursos provenientes de 

Francia hab1a captado hasta hace un ano era al sector manufacturero 

en las ramas de transporte, fabricación, ensamble y reparación de 

maquinaria y equipo no eléctrico. 

sin embargo, se sabe que parte de las nuevas inversiones 

proveniente de Francia se destinaron a loe servicios financieros, 

administrativos y de alquiler, y en menor medida a la industria 

manufacturera. 

Entre las ramas del sector servicios destaca el subsector 

turismo hacia don~e se dirigió parte importante del capital francés 

que ha entrado al pa1s v1a fideicomisos. 
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O. LA IED PROVENIENTE DE ESPA!IA, LOS PAÍSES BAJOS E ITALIA. 

En realidad despul!s de las inversiones de Alemania, Inglaterra 

y Francia, las inversiones del resto de los paises miembros de la 

comunidad no son realmente significativas. 

La inversión proveniente de Espaf\a representa el 2. 2\ del total 

de la IEO con un monto de 701.l mdd ocupando el octavo lugar a nivel 

general. 

Por su parte, las inversiones de Holanda, Luxemburgo y Bélgica 

apenas representan en conjunto el l. 3 \ de la IED total con un monto 

por 401. 4 mdd. ocupando con ello el d6cimo lugar. 
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GRA7:tCA 6 
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En relación a la inversión belga, en su mayor1a se ubica en el 

sector manufacturero (69\), seguida por· el sector servicios· (14't) y 

el sector comercio ( 13. 8') • 27 

En el sector manufacturero destaca la fabricaci6n, ensamble y 

reparnci6n de maquinaria y equipo. Mientras que en el sector servicio 

destaca la operación y promoción de hoteles, y los servicios de 

ingenier1a electrónica. 

De igual forma, la inversión directa originaria de Italia es muy 

poco significativa. Representando el 0.2\ de la IED total 

equivalente a 53.7 mdd. En Oltimas fechas, la IED italiana que ha 

entrado v1a fideicomiso se ha dirigido al sector servicios 

principalmente hacia el área de restaurantes y hoteler1a. 

27. SRE, llelaoi6n Econ6aica Kéxico-Bélqica, México 1989, ptt.g 
3. 
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Por su parte la inversión proveniente de Portugal no es mayor 

a 7 mil dólares, por lo que al igual que las inversiones de Dinamarca 

y Grecia figuran en las estadísticas en e1 rubro de 11otros11 • 

Tradicionalmente el inversionista europeo habia manifestado sus 

reservas al tratamiento a la inversión en nuestro pais, demandando la 

modificación de la LIE y una mayor seguridad a su inversiones, as! 

como la firma de acuerdos de doble tributación con el gobierno 

mexicano. 

Sin embargo, al parecer la entrada en vigor del Reglamento a la 

IED, as1 como los efectos de la nueva pol1tica económica nacional han 

influido de manera positiva en el inversionista europeo, lo cual se 

manifiesta en el incremento que se ha registrado durante los ültimos 

dos anos on el flujo de capitales alemanes, ingleses y franceses. 

Sin embargo, a pesar de los esfue~zos realizados en materia de 

promoción i\ la IED aO.n quedan importantes opciones para invertir por 

parte del inversionista europeo que no han sido debidamente 

explotadas como son la maquila, las franquicias y la creación de 

empresas conjuntas. 

Entre estas opciones, la creación de una empresa conjunta en 

Ml?xico podria ser muy útil en la reactivación de la planta industrial 

europea que ha perdido competitividad en su propio mercado frente a 

las industrias japonesa y norteamericana, especialmente en el sector 

electrónico. 

As1 como para la expansión internacional e incremento de la 

competitividad de las pequenas y medianas empresas europeas que al 

crear una empresa conjunta en México podr1an reducir sus costos y ser 

proveedoras de las grandes empresas europeas. 
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Igualmente la creación de una empresa de este tipo podria 

permitir una mayor competitividad de las pequenas y medianas empresas 

mexicanas y europeas en el mercado norteamericano. 

Por tanto, es importante conocer las caracter1sticas de este 

sector tanto en México como en algunos paises europeos para 

identificar las ventajas que representar1a la creación de una empresa 

conjunta. 

4. CAR1t.CTBR:IS'%'J:CAS GBNBRM.BS D• LA PEQuzi:& Y HBDI.AHA EMPRESA 
EH HEXXCO, UNA BREVE COHPARACZO• COR ALGUHOS PAXSBS DB EUROPA. 

4 .1 LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN MEXICO. 

Como resultado del modelo industrializador sustitutivo de 

importaciones existe en nuestro pa1s una estructura industrial 

heterogénea y con un alto grado de concentración. Al existir pocas 

grandes empresas que fabrican la mayor parte de la producclón y 

muchas pequef\as y medianas empresas que generan gran parte de las 

fuentes de trab:ajo. 

Actualmente la micro, pequefla y mediana empresa (PYME), 

representa en nuestro pa1s el 9Bt del total de los establecimientos 

(1,103,000 establecimientos), absorbiendo al 49\ del personal ocupado 

del sector industrial de transformación, es decir a 16 millones de 

trabajadores, aportando el 43t del producto manufacturero y el 10 

del PIB, 28 y representando el 35\ del potencial de la maquinaria 

28. SECOFI, "Programa para la Modernización y Desarrollo de la 
Industria Micro, Pequef\a y Mediana 1991-1994 11

, en Bl 
Mercado de Valores, No 6 1 marzo 15, 1991, pág 4. 

59 



instalada. 29 

Por su parte, las grandes empresas participan con el 

complemento de tales ci~ras, el 2\ de establecimientos en los que 

emplean al sot de la mano de obra del sector manufacturero. 

En relación a la rama industrial en la que se desempenan, más 

del 60:\ de la PYME ue localiza en las ramas de alimentos, productos 

metálicos, prendas de vestir, minerales no metálicos, editorial e 

imprenta y calzado. 30 

En México una pequena empresa es la que emplea de 16 a 100 

trabajadores y tiene un nivel de ventas anual de $300 millones a 

$3,400 millones de pesos mexicanos. 

Como mediana empresa se entiende todo establecimiento que ocupa 

de 101 a 205 empleados y sus ventas alcanzan un nivel de $3, 401 hasta 

$6, 400 millones de pesos mexicanos. 

Para 1987, las pequenas empresas participaron con el 10. J\ de 

las ventas totales, las empresas medianas con el J9.2t y las grandes 

empresas con el 50.5\. 31 

En los activos totales, la participación de las empresas 

pequeflas fue del 191 l\, de las medianas empresas del 39 .1\ y las 

29. Osear Espinoza Villareal," El Papel de Nacional Financiera 
en la Promoción de Nuevas Inversiones y Comercio", 
Ponencia ante la XXIV Reunión del consejo Económico de 
la cuenca del Pacifico. Guadalajara, Jal, Mayo 1991. 

JO. SECOFI, "Programa para la Modernización y Desarrollo de 
la Industria Micro, Pequena y Mediana 1991-1994 11 , en Zl. 
mercado de Valores, No 6, marzo 15, 1991, pág 4 

Jl. Expansión, 11 Las pequen.as y medianas empresas más 
importantes de México", en Expansión, sep 14, 1988, pag 
29. 
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grandes empresas el 41.8\. Mientras que la situación en rclaci<.1n a 

los pasivos es aOn más favorable a las pequef\as empresas. 

Del total de pasivos, la pequen.a empresa sustenta el 11..9%, la 

mediana el 39.1\ de estos, igual a sus activos, y la gran empresa el 

49i • Lo cual significa que, por cada peso que el pequeno y mediano 

empresario invierte los acreedores proporcionan O. 52 centavos, 

mientras que de cada peso que invierten las grandes empresas 0.90 

centavos lo aportan loa acreedores. 32 

Es decir, la PYME ha alcanzado su nivel de desarrollo gracias a 

sus propios recursos, situación que se ve determinada por dos 

elementos fundamentalmente: la tendencia a no endeudarse de este tipo 

de empresas y la falta de créditos adecuados a sus necesidades. 

El origen del capital de las pequenas y medianas industrias en 

ese mismos af\o fue el siguiente: 

Privado nacional: 
Extranjero: 
Estatal: 
Total: 

Participaci6n 
en el total (\). 

90.03 
8.82 
1.14 

100.0 

Por su parto, el capital extranjero en este sector prcscmt6 la 

siguiente estructura en cuanto a su origen: 

:32. Expansi6n, op.cit, pá.9 32. 
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CU1'DRO 8: PARTICIPACION DE CAPITAL EXTRANJERO EN LAS P'lME 
MEXICANAS. 

PAIS No DE EMPRESAS 

Estados Unidos 30 
Francia 1 
Dinamarca l 
Yugoslavia 1 
Inqlaterra 2 
Japón l 
Panamli 1 
Eopana 1 
Alemania Ped. 1 
N.O. 4 

Total 43 

PARTICIPACION 
EN EL TOTAL (t). 

74.79 
11.15 
4.88 
3.87 
2.39 
0.59 
0.36 
0.35 
0.04 
1.56 

100.0 

Fuente: Expansión, Septiembre 14, 1988, pág. 46. 

De las <43 empresas pequef'ias y medianas con participación de 

capital exteno, sólo 12 compaf\1as poseen capital 100\ extranjero y el 

resto se efectuaron en asociaci6n con capital nacional. 

Entre estas Qltimas encontramos que en su mayor1a son medianas 

empresas y en cuatro de ellas los socios provienen de paises de la CE 

como son: Espaf\a, Inglaterra y Dinamarca cuyo capital representa el 

18.81\ de la IED en la PYME en M~xico. 33 

La importancia de la pcquei\a y mediana industria en nuestro pa.1s 

reside en que son el origen del desarrollo y la redistribución del 

ingreso. Además de ser el sector más importante en la generación de 

empleos y crear inversión y ahorro a nivel local participando en el 

desarrollo de cierta áreas geográficas. 

33. Con base en datos de Expansión en " Las pequenas y 
medianas empresas más importantes de México", sep 14, 
1988, p4q 29-59. 
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Sin embargo, enfrentan una seria da retos que deben superar. En 

términos generales, requieren incrementar su eficiencia y su 

productividad a. traváa de su modernización para poder sobrevivir y 

consolidarse anto los cambios econ6micos que experimenta nuestro 

pala, especificamento la apertura comercial y lA inminente firma del 

Acuerdo de Libre Comercio con C.?tnad6. y Estados Unidos. 

Sus principales limitantes hasta ahora han sido la falta de 

recursos financieros y los altos costos de operaci6n por la compra 

de equipo y maquinaria extranjera, asi como la contratación de 

asistencia técnica. 34 

Para sup(?rar tales problemas, la P'iME mexicana requiere 

tecnoloq1a adecuada, nuevas técnicas de admlnistre.ci6n y organización 

empresarial, as1 como apoyos financieros. 

En materia de. tocnologla no es mucóo lo que se ha avanzado, la 

adquisición de tecnologlas es un proceso dificil de efectuar y muy 

costoso, ya que las grandes empresas transnacionales mantienen el 

monopolio y si deciden transferir su tecnolog1a su costo puede 

rebasar las capacidades de las empresas, actemás de que muchas veces 

no se adaptan a las necesidadas locales. 

Por otra parte, las etnpresas mexicanas no han desarrollado sus 

propias tecnologias y a: nivel nacional no se desarrollan tecnolog1as 

para la producci6n, al taltar una vinculación entre las universidades 

y los centros de producei6n. 

34. Clotilde Hernández G, 11 Problemas más Frecuentes qua 
Llevan al Fracaso a las Empresas", en EmprantSedorea, 
México, FCA-UNAM, No 10, Mayo-junio 1989, pág 29-32. 
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En materia de nuevas t6cnicas de dirección, administración 

organización empieza a difundirse a través ciertas universidades, 

tales conocimientos deben ser aprovechados por el pequeño y mediano 

empresario mexicano para lograr la eficiencia productiva de su 

negocio. 

si bien, hasta hace algunos anos las fuentes de financiamiento 

eran limitadas para este sector industrial, en la presente 

administración se han creado diversas opciones de financiamiento para 

su modernización, ampliación, eMportaci6n de su producción y 

adquisición de nuevas tecnolog1as. 

Igualmente, se han iniciado una serie de acciones por parte de 

diversas instituciones en apoyo de este sector que juega un papel 

funda.mental en el nuevo escenario nacional e internacional y cuyo 

potencial no ha sido aprovechado debidamente. 

4.2 LA PEQUEÑA Y HEDIJUIA BHPRBSJ\ EN LA COMUNIDAD EUROPA. 

La dcf inici6n de pcquena y mediana empresa dentro de los paises 

que integran a la comunidad Europea (CE) es muy heterogénea, sin 

embargo, en general se ha. adopta.do la definición de la OCDE 

relacionada con el nQmero de empleados, de 50 a sao trabajadores. 

La Comisión de la CE y el Banco Europeo de Inversión utilizan la 

siguiente definición : 
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••• toda empresa que no emplee a más de sao trabajadores, 
cuyo inmovilizado neto sea inferior a 75 millones de ECUS 
(Unidad Monetaria Europea), y en cuyo capital no participe 
~~~ci~~f{esa de mayores dimensiones superior a un 

De acuerdo con esta cüt.siticaci6n, la PYME representa más del 

95\ de las empresas en la Comunidad Europea y ocupa a dos terceras 

partes del empleo total. Constituyendo, al igual que en el caso de 

Móxico, una importante fuente de empleos y generador del desarrollo 

regional. Además de un factor de reno,,:.aci6n de la estructura 

industrial europea. 36 

Elementos que han dado en el seno de la comunidad una nueva 

importancia al sector, ante el crecimiento de la tasa de desempleo y 

la brecha tecnológica existente con Estados Unidos y Japón. Puesto 

que en algunos casos es este sector, generador de innovaciones 

tecnológicas. 

Sin embargo, no existe al interior de la Comunidad un mismo 

comportamiento en este tipo de empresas, puesto que su papel dependo 

de la estructura industrial en la cual se desenvuelven. Por tanto 

consideramos importante presentar las caracter!sticas generales de la 

pequcna y mediana empresa en alguoos paises de la CE. 

J 5. Documentos Europeos La Comunidad. y las empresas: el 
proqrama de acci6n para las PYKE, Comisión de las 
Comunidades Europeas,febrero 1988, pág l. 

36. Ibidem, pAg J. 
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4.2.1 LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EH ALBXAl'IA. 

En el caso de Alemania, existe la siguiente clasificación entre 

micro, pequen.a y mediana empresa con base al nümero de empleados y el 

volumen de ventas anuales: 

CUADRO 9: CLASIFICACION DE EMPRESAS POR TIPO Y NUMERO DE EMPLEADOS 
EN ALEKAN:U.. 

Tipo de empresa No de empleados Ventas anuales• 

micro 
pequena 

mediana 

gran empresa 

1-2 
3-49 

50-499 

500 ••• 

• En marcos alemanes. 

menos de un millón 
de 1 has ta menos de 
5 millones.· 
5 millones a menos de 
100 millones. 
de 100 en adelante. 

FUBNTB 1 Herbert Schmidt, "La pequeña y mediana empresa en 
econom1as fuertemente competitivas. El caso de la 
RepO.blica Federal Alemana", en contribucionea, Buenos 
Aires, afio V, No 4, oct-dic, 1988, p6g 11. 

De acuerdo a esta clasificación, el 52!1: de las empresas alemanas 

se clasifican como microempresa, el 45. 7\ como pequefta empresa, el 2\ 

como mediana y tan sOlo el o.2t se clasifica como grandes empresas. 

En relación al empleo, estas Oltimas ocupan al 37.8\, mientras que 

las medianas empresas ocupan a1 24.2\, las pequef'l.as al 31. 2\ y la 

micro al 6.8\. 31 

Adem6.s de ser importante generadora de empleo, la PYME alemana 

genera más de la mitad del PIB, sin tomar en consideraciOn al Estado 

ni al mercado de alquiler, asimismo, dos quintas partes de las 

37. Herbert Schmidt, op. Cit., pag 11. 
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inversiones privadas, el 70% de los impuestos a corporaciones y 

cuatro quintas partes de los inventos son creados por este sector.3B 

El incremento en la participaci6n de este sector en la econom1a 

alemana se explica entre otros factores, por el cambio que se ha dado 

en las estrategias competitivas, ya que este sector es capaz de 

introducir productos de alta calidad, proveer bienes y servicios 

personalizados, as1 como a la facilidad de adaptarse a lo::; rápidos 

cambios del mercado. 

Por otra parte, en alqunas ramas productivas las PYME introducen 

constantemente nuevas tecnologias que les permiten reducir sus 

perdidas. Adicionalmente, este sector ha mailifestado una importante 

capacidad de crear sus propias tecnologias, as1 como innovar sus 

productos y procesos manufactureros, aumentando por supuesto su 

competitividad. 

Otra característica fundamental que ha incrementado la 

importancia de este sector para la econom1a alemana es su 

colaboración con las grandes empresas, como proveedoras o para 

realizar funciones tales como la venta, reparación o mantenimiento de 

los productos de una o más grandes empresas. 

Iqualme:nte, al buscar las graneles firmas reducir costos, han 

incrementado la contratación de manufacturas o servicios que antes 

efectuaban ellas mismas, con pequenas y medianas firmas. 39 En este 

sentido es fundamental sef\alar que este tipo de subcontrataci6n se da 

Ja. Ibidem, pá.g 12. 

39. Sengenberger W et Al Ed,The Re-e11er9enae of Small 
Enterprises. Industrial Rastructurinq in Xnduatrialiaed 
Countries, Ginebra, Suiza; International Institute far 
Labour studies, 1990; pág 126. 
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más entre grandes firmas y pequenas y medianas empresas innovadoras. 

con todo ello, la pequena y mediana empresa alemana contribuye 

a la modernización de la econom!a en conjunto. Por tanto, debido a la 

importancia que tiene este sector productivo, el gobierno aleman ha 

instrumentado importantes politicas para alentar la creación y 

desarrollo de este tipo de empresas. 

Por ejemplo, ante la escasez de capital, ha tomado medidas para 

que las empresas tengan acceso al mercado ele capitales, en espacial 

para la obtención de capital de riesgo. De igual forma, tales 

empresas pueden obtener capital productivo, por medio de la ley de 

participación patrimonial, cuyo fin es promover la formación de un 

patrimonio en manos de los trabajadores. 

De igual t'orma, el gobierno alemán destina el 25t de los gastos 

tedorales en investigación hacia la pequena y mediana empresa. 

Asimismo, trata de promover la exportación de su producción y la 

creación de inversiones directas en los paises en desarrollo. 40 

como podemos observar, la PYME en Alemania no son sólo 

importantes por su facultad de crear empleos productivos, ,sino por su 

importante contribución al PIB y al desarrollo tecnológico. 

c.2.2 LA PEQUEÑA y MEDrJUD. EMPRESA EN FRANCIA. 

En la econom1a francesa también se clasif lean a las diferentes 

empresas por el nQmero de personal empleado, teniendo una gran 

prevalecencia la micro y pequeña empresa, tal como se puede observar 

40. Herbert Schmidt, op. cit., pag 21. 
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en el siguiente cuadro: 

CUADRO 10: ESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES EN 
FRANCIA EN 1980. 

No de asalariados 
de •••• a ••• 

10 49 
50 99 

100 l.99 
200 499 
500 y más 

No 
(\ 

de empresas 
de1 tota1) 

67.4 
13.6 
8.3 
5.e 
3.4 

Inversiones ventas 
(\ del total) (\ del 

total) 

4.0 8.5\ 
3. o 5.5 
3.5 6.6 
7 .1 11.0 

81.6 67.0 

FUante: Bertrand Bellon et Jean-Marie Chevalier, L 1 industrie en 
l'rance, Centre de Recherche en Economie Industrielle, 
Université Paris-Nord,1983. pl\g 32. 

Para 1988, existian aproximadamente 186,848 sociedades con m4s 

de diez empleados de las cuales el 80t eran empresas con menos da 100 

asalariados y el 1.5\ eran empresas con menos de 200 

asalariados. 41 

sin embargo, son las grandes empresas los principales 

inversionistas y creadores de tecnolog1as de punta, asi como las que 

participan mayoritariamente y eficientemente de la competitividad a 

nivel internacional. 

Mientras que las PYME tienen como principales caracteristicas 

la creaci6n de empleos y su capacidad para enfrentar el riesgo 

industrial. 42 

Puesto que existen grandes diferencias en este sector, ya que 

41. con base en INSEE, Annuaire statistique 4• la France, 
Par is, 1989, pág 352. 

42. Bertrancl Bellon et Jean-Marie Chevalier, op. cit., p6g 34 
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por un lado está la denominada empresa familiar no inscrita 

legalmente (sea esta micro, peque na empresa) cerrada, 

monoproductora, jamás endeudada y dependiente completamente de un 

mercado local. 

A la vez que existen las pequenas y medianas empresas 

constituidas legalmente que tiene una mayor integraci6n regional, 

utilizan tecnolog!as de puntas y una gran capacidad de adaptación que 

las lleva a situaciones contrastantes: algunas de ellas exportan 

igual que las grandes empresa, mientras que otras están completamente 

ausentes de los mercados internacionales. 

Es importante senalar que este últumo grupo de empresas est6. 

cada vez más ligado a las pol!ticas de las grandes empresas, a través 

de la subcontrataci6n como compradores o proveedores. 43 

Como podemos observar a pesar de qu"e las PYHE en Francia también 

son un importante motor de crecimiento económico, integrada en 

algunos casos a las grandes industrias, no juegan un papel muy 

importante en la creación de tecnolog1a ni de nuevas inversiones como 

en Alemania. 

4. 2. 3 LA PEQUEÑA Y KBDIANA EMPRESA EN .I.TALIA. 

El caso de Italia es particularmente interesante debido a que su 

proceso do industrialización se caracteriza por la creciente 

presencia de pequenas y medianas empresas. 

Se det ine como pequef\a empresa a las empresas con un número de 

43. Ibidem, pág 37. 
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trabajadores entre 10 y 99, mientras una empresa mediana es la que 

emplea entre 100 y 499 trabajadores. Y las empresas grandes son las 

que emplean a m6s de 500 trabajadores. 44 

En 1981, las pequef\as .~mpresas ocupaban el J6t de la mano de 

obra del sector manufacturero, las empresas medianas el 21.Jt y las 

grandes empresas tan s6lo el 19.Bt. 

En ese mismo ano, la pequena industria contribuyo con el 47. 7\ 

del PIB, la mediana empresa con el 42.7t .y la gran empresa con el 

9.2\ del PIS. En relac16n a su participación en las exportaciones su 

contribuci6n fue la siguiente: la pequena empresa participo con el 

17.7\ de las exportaciones totales, la mediana empresa con el 29.9\ 

y la gran empresa con el SJ.4t. 

El sector económico en el que se localizan las pequei'\as y 

medianas empresas primordialmente ea la industria metalmec6nica, 

especialmente en la t'abricaci6n de m6quinas de oficina. 

Varios son los factores que explican el importante desarrollo de 

este tipo de empresas y su peso en la econom1a italiana, entre los 

que encontramos: la utilizaci6n de técnicas y tecnolog1aa 

computarizadas para 'la producci6n, as1 como un importante apoyo del 

qobierno italiano, sobre todo en io referente a la creación de fondos 

financieros. 

Finalmente, ea importante mencionar el hecho de que el 

desarrollo reqional de este tipo de empresas ha sido desigual, 

teniendo un mayor deaenvol vimiento en la zona norte del pais. 

44. cuadernos de la CEPAL, B1 Proceso Oo Deaarrol1o 4• la 
Pequefta y Mediana Dpr••• y au Papel en •l Bi•tema 
I11Guatrial1 Sl C&IO 11• Italia, CEPAL, 1988. p!g 22. 

71 



A pesar de las diferencias de desarrollo existentes entre las 

econom1as europeas y México, en todas ellas la PYME tiene un papel 

fundamental, al constituir un elemento importante para el desarrollo 

económico regional y nacional, al crear empleos, abastecer mercados 

no cubiertos por la gran empresa entre otras. 

En los cuadros siguiente podemos observar la importancia qua 

tales empresas representan para el sector industrial de los paises 

a.nalizados. 

COllDRO 11' OCUPACION DE MANO DE OBRA DEL SECTOR HANUFACTURERO. POR 
LA PYME EN AIXMANXA, ITALIA Y MEXICO. 

PAIS 

ALEMANIA 
ITALIA 
MEXICO 

PEQUEilA EMPRESA 

31.2\ 
36.U 

(' DEL TOTAL) 

MEDIANA EMPRESA 

24.2' 
21.3% 

49.0tª 

1COTA8t a. incluye pequefut.s empresas tatnbién. 
No tenemos datos sobre el caso de Francia. 

l'UEN'l"E: Creada en base a los datos recopilados. 

GRAN EMPRESA. 

37 ·ª' 
19.8\ 
51.0\ 

En todos ellos, la PYME son importantes generadores de empleo, 

aün que existe en HAx.ico una concentración en la gran empresa, 

mientras que en Italia y Alemania existe una distribución menos 

concentrada del empleo. 
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CUADR.0 12 a PATICIPACION DE LA. PYME EN EL TOTAL DE LAS VENTAS, EN 
ALEMANIA, FRANCIA, ITALIA Y MEXICO. 

PAIS PEQUEilA EMPRESA MEDIANA EMPRESA GRAN EMPRESA. 

ALEMANIA 
FRANCIA 
ITALIA e 
MEXIcoº 

5.6, 
12.6\b 

27.4\ 
10.J\ 

11.0' 
50.2\ 
39.2\ 

94. 6'ª 

67 ·º' 
22.2' 
50.5\ 

Notar; a a. Incluye a las grandes empresas también. Datos de 1982. 
b. Empresas de 50 a 200 empleados. Los datos son de 1983. 
e.Tasa media registrada entre 1973 y 1980. 
d. Datos de 1987. 

rtJZNTB: cread.a en base a loa datos recopilados. 

Da iqual forma en nuestro pa1s existe una mayor concentraci6n 

en el nivel de ventas de la gran empresa, ·mientras que lo. pequefta 

empresa tan solo etectüa el 10' de estas. siendo este el caso do 

Francia tarubién, mientras que en Alemania e Italia la mediana empresa 

tiene una mayor participación. 

CUADR.O 13 1 PAR.TICIPACION DE LAS P'iME EN EL TOTAL DE LA INVERSION. 

1; DE LA INVERSION 

ALEMANIA 
FRAllCIA 
ITALIA 
MEXICO 

TOTAL. 

40.0 
13.l 

N.O 
u.o 

rtJIDl'rB: Creada en base a los 

datos recopilados. 
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CUADRO J.41 PARTICIPACIÓN DE LAS PYME EN EL P!B (\), 

M6xico. 
Alemania. 

Italia. 
Francia. 

10\ 
(+) 50\ 

90. 4\ 
N.O. 

J'tJB11TS: creada en base a los 
datos recopilados. 

Finalmente podemos observar la importante participac!On que 

tiene este sector en Alemania e Italia en l.a creación del PIB, siendo 

en el primer caso de mAs del 50\ y en el segundo del 901;;. Mientras 

que en México su pa.rticipación es del 10\ de la PIB. 

A pesar de las diterencias en cuanto a su desarrollo, la PYME ha 

cobrado una gran iaportancia debido a su. gran flexibilidad para 

adaptarse loa r6pidos cambios tecnol6gicos y ambientes 

competitivos. Por lo que ea importante que tanto la PYME europea como 

mexicana, supere los problemas que el sector enfrenta en cada una de 

las economías, los cuales estAn determinados por al desarrollo y las 

características de la economía en la que se desenvuelven. 

En México este sector presenta una gran desarticulación con la 

gran empresa, puesto• que el desarrollo económico se ha dado a trav6a 

do grandes empresas que importan bienes de capital e intermedios para 

producir bienes de consumo. De modo que la PYME se dedicaron a 

producir bienes para mercados locales no cubiertos por la qran 

empresa. 

Aunado a lo anterior la pequena y mediana empresa mexicana 

requieren de recursos financieros, tecnologías y ampliar sus 

mercados. Siendo cuestión de supervivencia la superación de estos 

obstáculos ante la inminente firma del Acuerdo de Libre comercio con 
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Estados Unido• y Canad6, a111 como ante la apertura de la econom1a. 

Consideramos que los pequeftos y medianos empresarios deban tomar 

el reto que les presenta la actual situaci6n econ6aica internacional, 

por medio del incremento de su productividad y calidad, para lo cual. 

deben planear y ejecutar diver•a• estrat99ias que le• peraltan 

competir en este nuevo ambiente econOmico. 

Existen v1as alternas para lo• logros de tales objetivos, una de 

esas v!as, serla la asociaci6n con un invoraioniata extranjeros que 

posea la tocnologla y tAcnicas que requiera una deter.i.nada empresa 

mexicana para lograr sus objetivos. De iqual forma, al crearse una 

empresa conjunta se compartirlan los canales de distribuciOn de ambos 

socio•. 

Por •u parte, las empresas francesas requieren una mayor 

articulaci6n al mercado internacional en al<JUnoa casos, asi como al 

mercado nacional en alC)Unoa otros, al ser un sector muy heteroq6neo. 

BXistiendo al iqual que en México alC)UJ1as empresas con poca 

vocaci6n a la exportaciOn y cerradas a las nuevas tecnolog1as y a la 

m.od.ernizaci6n de su ad•inistraci6n. Actitud que deber&n cambiar tales 

empresas ante el contexto la apertura comercial y la creación del 

mercado <lnico europeo. 

Por su parte las empresas alemanas requieren de mayores 

capital•• para crear nuevas tecnoloqia• y expandirse a nivel 

internacional. En general, se considera como problemas para la PYKE 

europea las diticultadea para exportar al resto de los paises de la 

Comunidad entre las que se encuentran: los altos costos que para 

estas empresas representan laa formalidades administrativas y 

tiscales, las trabas · aduanales y lo• probl ... a de normallzac16n 
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técnica. 

Ante la creaci6n de un 1.\nico aarcado interno para 1993, las PYKE 

enfrentan a la vez una oportunidad y un riesgo, ya que para cualquier 

empresario un aercado de 320 millones de consumidores es importante. 

Pero a la vez corren riemqos ya que con la supresión de lo• sistemas 

proteccionistas aus probl•••• actualea pueden aa9nificarse y provocar 

en algunos pa1ees un replift9ue. 

La importancia de eate tipo de eapre~as ha llevado a la CE ha 

crear diversas pol1ticaa en beneficio del sector, tales como son: 

los centros europeos da informaci6n induatrial, al. aiatema Euronet

Diane y el BC-net. 

En m.ateria de cooperaci6n tecnolóqice. exi•ten los proqramaa 

Esprit y Brite, aientraa que en a.atarla de financiamiento juega un 

papel Jl\UY importante el Banco Europeo dl!t: Inveraione• al reservar la 

mayor parte de sus pr6stoao• global•• a la PYMB, por su parte el 

Pondo Europeo de Desarrollo Regional otorga a ayuda a fondo perdido 

y apoya inversiones aenores a los 10 •illon•• de ECVS. 

Además de los anteriores mecanismos, la comis16n europea 

intrumento a partir de 1988 el programa "EC-International Investment 

Partners", con el objeto de apoyar la creación de empresas conjuntas 

entre PYKE europeas y PYME d• los paises firmantes de un acuerdo de 

participaci6n. 

De modo que la creaci6n de una empresa conjunta entre 

empresarios europeos y mexicanos podr1a solucionar los problemas 

actuales de este sector. 

Por un lado, al igual que en México las empresas medianas 'J 

pequenas europeas se han concentrado en el sector •anufacturero lo 
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cual podrta llevar a la asociaci6n entre empresas que se dediquen a 

la fabricaci6n de un mismo producto para crear parta de sus insumos 

a ·bajo costo y poder competir ambas empresas en sus mercado~ 

nacionales. 

Pueden también, asociarse para que la empresa conjunta fabrique 

co~ponentes indispensables para las grandes empresas europeas ·y 

puedan competir ambos socios de manera m6s eficiente en el mercado 

europeo. 

o bien, pueden crear una empresa conjunta para producir para el 

mercado norteamericano, sea cual sea el objetivo al crear la nueva 

empresa ambos socios obtienen ventajas mutuas, entre ellas obtener 

financiamiento para su creaci6n por medio de los diferentes programas 

de cooperaci6n exiatentea en diver•os pa1Aes desarrollados para 

impulsar la crea.ci6n de este tipo de empresas, como el EC 

:International Investment Partner, objeto del siguiente capitulo. 
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En diciembre de 1986, la ComisiOn de las Comunidades Europeas, 

después de realizar un estudio sobre la cooperaci6n Industrial de la 

Comunidad Europea con los Paises en V1as de Desarrollo de América 

Latina, Asia, al Golfo y, al Mediterr6neo45 , envi6 al Consejo varias 

recomendaciones para fortalecer las relaciones econ6micas y 

pol!ticas con tales pa1see. El objetivo principal ora reactivar las 

relaciones comerciales entre las partes, especialmente la demanda de 

bienes europeos en los paises en desarrolla. 

Al respecto, ae consider6 como la opci6n m&• favorable el 

fortalecimiento dG la cooperación industrial, ya que ademáa de 

adaptarse a las necesidades de los paicos on desarrollo tomenta laa 

inversiones de los paises miembros en el exterior. 46 

.Iqualmente, se seleccionó como uno de loa principales sectores 

para etectuar tal cooperaci6n a la pequefta y mediana empresa, al aar 

de gran importancia para la econom1a europea, pero tambi6n para los 

paises en desarrollo: ya que son. estas fuente fundamental para el 

desarrollo regional. 

45. Comlai6n de las comunidades Europeas, cooporaoi6n 
in4U•trial con determinado• PVD 4• P.a6rica Latina, Amia, 
el 001ro y •1 Kediterr&neo,Bruselas, diciembre 1986. 

46. Ibidem, p!g 2. 
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En este contexto, las recomendaciones de la Comisión fueron: 

l. Cooperar con tales paises para armonizar las normas 

industriales. 

2. Suministrar capital de riosqo y ayuda a la preinversi6n 

especialmente a las pequeftas y medianas empresas, que 

participen en una empresa conjunta o coinversión sobre una 

base de cooperación. 

3. Mejorar la infonaaci6n sobra las pasibilidades de inversión 

que otrecen las e.presas europeas. 

4. Incrementar la cooperación técnica y cient!fica, y 

s. Cooperar en e1 desarrollo de recursos hurilanoe. 

De tal forma, en septieabre d• 1988 entra en operación al "EC

International rnveat:Jacnt Partners• como una decisión del Parla.llanto 

Europeo para incremMtntar el presupuesto para la cooperación con lo• 

paises no asociados por un periodo experimental de tres aftos. siendo 

responsabilidad de la comisión su administración y supervisión por 

medio de la Dirección General de Relaciones EXteriores. 

A través de este instrumento financiero basado en el concepto do 

empresa conjunta. se pone a disposición de los pequeftos y medianos 

empresarios europeos y de los paises en desarrollo elegiblea capital 

de riesgo, pGra que a la vez que trabajen en su propio benaricio 

contribuyan al desarrollo de los paises en desarrollo. Complementando 

con ello, la tradi.cional ayuda comunitaria al desarrollo. 47 

4 7. Europa Development, zc Invaetaent Partnar• s Un In•truaeato 
Moderno de Deaarrollo, eruaelas, oct 1990. 
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1. OBJETXV08 y CRI'l'ERXOS OPERATIVOS DBL EC-IJ:P. 

El "EC :International Ynvestment Partnere" (EC-IIP) tiene como 

objetivo fundamental promov4;1r la creación, modernización o ampliación 

de empresas conjuntas entre pequenas y medianas empresas de ciertos 

paises en desarrollo elegibles (ver cuadro 15) y pequel\as y medianas 

empresas europeas. A través del cofinanciamiento de tales empresas 

con una institución tlnanciera local. 

Como objetivos particulares, el-programa considera el incremento 

en la transferencia de tecnolog!a y del "Know-How 11 europeo hacia los 

paises en desarrollo, as! como el aumento de las exportaciones de 

bienes de estos Qltimos hacia la Comunidad .. 

Sin embargo, además de lo anterior la creación de empresas 

conjuntas entre pyme europeas y pyme i:le los paises an desarrollo 

permitirá el fortaleciJaionto de este sector al interior de la 

Comunidad y superar algunos de los problemas que presenta el sector, 

por medio de su internacionalización, la realización de 

exportaciones, as1 como la posible reducción de sus costos de 

producción por el bajo costo de la mano de obra en los paises en 

desarrollo. 

Lo cual permitirá una mayor competitividad a 1a pyme europea en 

el mercado unificado; a la vez que la exportación de capitales y 

bienes europeos que se !omentarA por medio de la creación de empresas 

conjuntas, permitirA incrementar la presencia europea en paises en 

desarrollo en donde hasta ahora han tenido mayor presencia Estados 

Unidos y 'Japón. 
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CUADRO 151 

P&l'.8 .. BLBGXBLBS. 

-~ca r.aorima. 

Argentina. 
Brasil. 
Chile. 
México. 
Pacto Andino: 
Bolivia. 
Colombia. 
Ecuador. 
PerQ. 
Venezuela. 

costa Rica. 
El Salvador. 
GUat-ala. 
Honduras. 
Nicaragua. 
Panama. 

IUJI& 
Banqladesh. 
India. 
Pakist.ln. 
Sri Lanka. 

KBD:ITDRAllBO. 

Argelia. 
Chipre. 
Egipto. 
Israel. 
.Jordania. 
L1bano. 
Malta. 
Marruecos. 
Siria. 
T6nez. 
TUrqu1a. 
Yugoslavia. 

ASOC:IAC:IOH DB NACXOHBS 
DBL llUDBllTB AS:IATXCO. 

Brunei. 
Filipinas. 
:Indonesia. 
Malasia 
Singapur 
Tailandia. 

rueutes coaisi6n de la comunidad Europea," El EC-International 
Investment Partners", Bruselas, junio 1990. 
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La aprobación de los recursos para cada uno de loa proyectos a 

trav6s del EC-IIP ae basa en dos criterios fundamentalmente : 

La viabilidad del proyecto que es la principal condición con la 

que debe contar un proyecto p~ra poder obtener el apoyo financiero 

del EC-ZIP. 

En este punto dobe subrayarse que, para asegúrar la viabilidad 

del proyecto la Comisión solicita la participación igualitaria de la 

institución t'inanciera local~ Es decir que, despuéa de haber•e 

realizado el estudio de factibilidad del proyecto o el estudio 

correspondiente por parta de la institución financiera u otra agencia 

especializada, la Comiai6n asegura la viabilidad del proyecto a 

través de la participaci6n de una institución financiera local, la. 

cual no se comprometerla a participar si un proyecto no tuera 

viable. 

De este modo, la comisión asegura ademAa la correcta utilización 

de sus recursos, as1 como su recuperación en caso de etectuareo un 

préstamo a largo plazo. 

El otro criterio operativo del programa es la contribución real 

del proyecto a .financiarse al desarrollo del pa1s a.n~itri6n. 48 Esto 

significa que el proyecto debe implicar la creación de empleos, el 

incroaento de la producción local e incluso la entrada de divisas por 

exportaciones o au•titutoa de importaciones. 

48. Entreviata con el Sr Michel Caillouet, Jete de sector en 
la Dirección General de Relaciones Exteriores, Comisi6n de 
la• Comunidades Europeas, Bruselas, 10 de diciembre de 
1990. 
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Dentro de este O.ltimo criterio se incluye también la 

transferencia de tecnolog1a, Know-how y de técnicas administrativas 

modernas en benet icio de las empresas do los paises en desarrollo. 

Z • llODllLXDllDl!B D• l'XIWICXllKXDl'rO. 

El financiamiento a las empresas conjuntas se efectua a 

través de cuatro facilidades. financieras de acuerdo al tipo de acción 

a realizar por parte de los beneficiarios finales: 

• la identificaci6n de proyectos y socios potenciales; 

• la realización de estudioo de factibilidad y otras 

operaciones previas a la puesta en marcha de una empresa 

conjunta; 

• el financiamiento de capitales de riesgo y, 

• la formación y asistencia administrativa. 

Cada una de las facilidades financieras tiene reglas 

operacionales propias determinadas por la Comisión y son iguales en 

todos los acuerdos marco de participación. Asimismo, en estos Oltimos 

se detinen los conceptos básicos establecidos para el manejo del 

programa, lo cual elimina las posibles confusiones en cuanto a las 

actividades sujetas de t'inanciamiento y las acciones a financiar. 49 

As!, se define como -presa oonjunta a todo aquel. orc¡aniamo 

corporativo cuyo domicilio a• loaallsa en uno d.• lo• pal••• eleqibles 

49. Ver Framework A9reement Betveen The European CoJDJDunity 
and Nacional Financiera S.N.C. 
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y •n •1 cual por lo menos •1 10\: del capital registrado se encuentra 

en aano• de uno o ú• inv•r•ioni•tas europeo•. 

Por supuesto, la participación de un inversionista local en el 

capital social da la empresa._ es obligatoria, sin embargo no existe un 

nivel determinado para ésta. 

Como inversionista local se considera a cualquier persona tlsica 

o moral conforme al derecho pQblico o privado del pa1s elegible.so 

Como inversionista europeo privado. ae entiende, cualquier 

persona flsica o moral conforme al derecho privado de cualquier pa1s 

miembro de la Comunidad Europea y cuyo domicilio y oficina matriz se 

encuentre ubicada en cualquier estado miembro de ésta. 

También puede ser reconocida como inve.rsionista la institución 

financiera local o europea, si asl lo desea, y al iqual que los 

inversionistas privados, haya participado en una actividad 

industrial, agrícola, financiera o comercial comprobable por lo menos 

durante los 1lltimos cinco anos • 

AdGll'lás de contar con los recursos financieros suficientes a 

juicio de la Comisión y de acuerdo al proyecto propuesto. 

Por otra parte; se considera como proyecto de inversión al 

conjunto congruente de operaciones cuyo resultado sea el incremento 

del activo tisico, de la productividad y/o en cualquier otro de los 

factores productivos o activos de una empresa. 

Una vez definidos los elementos principales para el 

funcionamiento del EC-IIP, pasaremos a analizar cada una de las 

facilidades financieras incluidas en este programa. 

so. Ibidem, p6g 2 •. 
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2.1 FACILIDAD Ro 1: FINANCIAMIENTO DE LAS OPERACIONES 

RELATIVAS A LA IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE 

INVERSIÓN Y /O DE SOCIOS POTENCIALES. 

Por medio de esta facilidad se proporcionan los recursos 

necosarios para la identificación de sectores y empresas en los 

pa1ses elegibles con posibilidades para captar inversiones europeas 

en forma de empresas conjuntas. 

As1 como, para detectar las empresas europeas adecuadas para 

participar en una empresa de este tipo, es decir que posean la 

tecnolog!a, experiencia y los recursos tinancieros necesarios para 

invertir en una empresa conjunta. Esta modalidad incluye también, el 

tinanciamiento para la organización de reuniones entre los 

inversionistas seleccionados. 

Unicamente se otorga financiamiento para la realización de estas 

actividades a las instituciones financieras, c6maras de comercio, 

asociaciones protesionales y organismos pQblicos que propongan la 

realizac16n do estas. 

Se financia hasta el 50% del costo total de la operación sin 

superar los 100, ooo Ecua. El 50\ restante será financiado por los 

patrocinadores, al igual que cualquier cargo no presupuestado. Dicho 

financiamiento tendrA la modalidad de aubvención a tondo perdido. 51 

En esta primera modalidad de financiamiento la participación de 

la institución financiera es voluntaria, sin embargo debe existir una 

51. Comisión de la CE, EC rnternational rnveatment Partn•r•, 
Manual de Dtilisaoi6n, Pág 26. 
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propuesta de cofinanciamiento la cual puede ser por parte de un<l 

empresa perteneciente a la IF u otra institución aprobada por la 

comisión Europea. 

Es importante resaltar el hecho de que los resultados obtenidos 

en los estudios financiados podrán ser utilizados posteriormente por 

la Comisión o 1a insti'tución financiera local que son copropietarios 

de los estudios efectuados. De tal suerte, si después de efectuado un 

estudio la institución promotora del mismo no 1leva a cabo la 

inversión para la realización del proyecto, tanto la comisión como la 

institución financiera podrán hacer uso de los resultados para 

promover su ejecución. 

Esta facilidad es uno de los elementos importantes e innovadores 

del EC-IIP, al otorgar financiamiento a fondo perdido en la bO.squeda 

de oportunidades para la creación de erñpresas conjuntas en sectores 

de interlls para los inversionistas nacionales de los paises elegibles 

y europeos. 

Consideramos por tanto, indispensable la utilización do esta 

faci1idad, ya que puede ser determinante en el desempeno del programa 

y de su adecuado aprovechamientv en cada uno de los paises elegibles. 

2. 2 FACILIDAD 21 FINANCIAMIENTO DE LAS OPERACIONES 

PREVIAS A LA CREACION DE UNA EMPRESA CONJUNTA. 

A través de esta modalidad se financiarán todas aquellas 

actividades realizadas antes de la creación de la empresa conjunta, 

entre las cuales podemos mencionar: los estudios de factibilidad, los 

estudios de mercado y la elaboración del plan de operaciones do la 
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empresa. Asimismo, se financiará. la bOsqueda de socios potenciales 

para la realización del proyecto (a petición del socio europeo o 

local) , al igual que al establecimiento de unidades de producción 

piloto. 

El t'inancizu:dento se otorga por medio do anticipos o préstamos 

sin intereses al empresario local o europeo a través de la 

institución t'inanciera local. El monto a financiar podrá ser hasta 

del 50\ del costo total de la operación, sin pasar los 250, 000 

Ecus. 52 

Las condiciones de t'inanciamiento son las siguientes: 

- El resto de los recursos necesarios pa"'ra efectuar la actividad 

propuesta deberán ser obtenidos por el empresario o empresarios 

interesados y al menos el 20\ del total debe ser financiado con sus 

propios recursos. 

- De realizarse la empresa conjunta, loa empresarios deberán 

reintegrar a la C011unidad el monto otorgado. Lo cual puede efectuarse 

do dos maneras: convirtiendo los recursos en un préstamo en forma de 

participación o en particlpaci6n directa de la Comunidad en el 

capital social de la empresa conjunta, mecanismo que explicaremos m&s 

adelante. 

Sin einbargo, sino se llega a realizar la empresa conjunta, los 

recursos se dan a fondo perdido, es decir, los empresarios no tendrán 

que pagar el financiamiento otorgado por la Comunidad Europea. 

Si en alqQn momento, los empresarios utilizan los resultados 

derivados de los estudios o acti vida.des r inanciadas a travOs de esta 

52. Ibidem, pá9 41 
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modalidad, aún que no sea inmediatamente, deberAn reintegrar el 

financiamiento otorgados 

A trav6s de esta facilidaQ se estimula la creación de una 

empresa conjunta al financiarse la realización de todos loa estudios 

necesarios anteriores a la creación de la empresa conjunta, asl como 

para la conetrucción de plantas piloto o producción de prototipos. 

Incl\lso de resultar negativos los resultados do tales acciones, el 

financiamiento es considerado a tondo perdido .. 

De modo que al utilizar los recursos Qe esta facilidad los 

inversionistas adquieren recursoa adicionales a los propios a tasas 

pre!'erenciales e incluco a fondo perdidos de resultar negativos los 

estudios de factibilidad o cual.quier otra actividad que demuestre la 

inoparatividad del proyecto, 

La optima utilizaci6n de los recU.rsos otorgados. por medio de 

esta facilidad da a los inversionistas, instituciones financieras y 

a la Comisión Europea la seguridad de la inversión a efectuarse. 

2. 3 FACILIDAD No 3 r FINANCIAMIENTO DE CAPITAL PARA Ll\ 

CREl\CION DE UNA EMPRESA CONJUNTA. 

A través de est:i opción la Comunidad .ta.cilita una parte del 

capital que se requiera en la creoci6nf ampliación o modernización de 

una empresa conjunta. Otorgando un financiamiento máximo equivalente 

al 20\ del capital social de la empresa conjunta, siempre que éste no 

sea superior a los 500, ooo Ecus ~ 53 

53. Ibid, p6g 54. 
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En este O.ltimo aspecto, es importante considerar que dicho monto 

es el. financiamiento m6.xbno otorgado a un proyecto sumando los 

recursos aprobados para las facilidades 2, 3 y 4. Lo cual significa 

que si un proyecto es fina~ciado a través de la facilidad 2 por un 

monto de 150,000 Ecua, el monto tnAximo para ser financiado en esta 

tercera facilidad es 250,000 Ecus. Pudiendo solicitar para la 

facilidad cuatro solamente un monto de 100, ooo Ecua. 

La participación de una inatitución tinanc:iera local con un 

monto financiero m1nimamente igual a la aportación de la Comunidad es 

in4i•pen•abl• y podrá efectuarse de dos formas: 

A. A través de su part.ioipaoi6n •n •l capital. •ooia1 de la 

empresa. 

B. Mediante un pr6•tamo tra4ioional a lar110 plazo. 

Igualmente, el financiamiento otorgado a través del EC-IIP por 

la Comunidad Europea podrA realizarse de acuerdo a una de las 

siguientes opciones: 

A. Como aooioni•ta d• la empresa a6lo en caso de que el 

riesgo o reali::taci6n del pt'~yecto lo requiera. 

B. A través de un pr6ataao en fo:raa de partiolpaci6n 

(préstamo para capital accionario) a la institución 

financiera o a la empresa conjunta. La cual puede, a su 

vez efectuarse por medio de tres esquemas. 

e. Con opc16n a venta, es decir, después de cierto tiempo 

acordado, la institución financiera puede vender a la 

Comunidad una parte de su participación a un precio 

determinado con anterioridad. 
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En el primer caso, la Comunidad aporta recursos para el capital 

que con:forma a la empresa, convirtiéndose en socio accionario de la 

misma. Sin embargo, no es esta una opción que la Comunidad otorga con 

facilidad. 

Por su parte, a través de la opción e la institución financiera 

es };, encargada de participar en el capital de la empresa conjunta, 

vendiendo posteriormente sus acciones a la Comunidad en un tiempo y 

, precio determinado. 

En cuanto a la opción D la Comunidad otorga un préstamo para el 

capital accionario de la empresa, el cual puede etectuarse a través 

do los siguientes esquemas: 

Esquema 11 

La Comisión otorga a la institución financiera un préstamo para 

que ésta Ültima adquiet·a acciones de la empresa conjunta adicionales 

y on los mismos términos a las adquiridas con sus propios recursos. 

Posteriormente, la IF tendrá la opción de vender en un plazo y 

precio determinado con anterioridad tales acciones, ya sea al 

patrocinador europeo o nacional. 

El objetivo de este préstamo efl que los r ieagos y la 

remu.neración de la Comunidad sean idénticos al total de los 

accionistas de la empresa, pero 

directo. 

sin aparecer como accionista 

De tal :forma, la remuneración a la Comunidad estará vinculada 

con el producto de la venta de las acciones y el plazo del crédito 

con la fecha de vencimiento para su venta. 
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De modo que la empresa conjunta podrá recibir recursos para su 

capital social hasta por el 40t: del total de éste sin superar un 

millón de Ecus y teniendo como socios a la Comunidad y a la 

institución local, siendo esta O.ltima la que en realidad participar6. 

como tal. 

OOMUNIPAD BUftO .. •A 
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. ··---W.M.f"'..ftll.9..._ .. ~o'~~\ltt.ta._ ...... _ 

J1 

FUent•• con baM en •l Manual da Otiliuc16n d•l EC-IIP. 

E•quUL& 2. 

La comisilm otorga un préstamo a la IF para que ésta a su vez, 

otorgue ta les recursos como un préstamo en forma de participación a 

la empresa conjunta. 

Adicionalmente, la IF deberá adquirir con suB propios recursos 

acciones en la empresa con un valor equivalente al. del préstamo de la 

Comunidad. Sin existir opción de venta ni para la I.F, ni para la 

Comunidad. 
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Por tanto, el reembolso del crédito a la Comunidad está 

constituido por dos elementos fundamentales: los intereses generados 

a una tasa anual fija por el crédito otorqado, asi como por un 

porcentaje de los dividendos generados por la empresa. 

Con esta facilidad la empresa conjunta obtiene financiamiento 

para su capital social a través de un préstamo a largo plazo por 

parte de la Comunidad y participaci6n en sus acciones por parte de la 

IF, si as1 decide participar 6ata Qltima. 

IN8TITUOION PINAHCIEAA 

'"'ºDu•••o•OH e>•._ ~o .. oc._ 
1 °" .. IT ..... oe ..... e ... " ....... DON 

L ...... _.-~·~·=~~~-~~--:.:.~.::.:_ ... _ .. . 

Puenta1 con baso en al Manual da Utili&aci6n del EC-IIP. 

B•quema 31 

En este esquema la Comunidad también participa en el 

financiamiento del capital social de la empresa conjunta por medio de 

un préstamo en forma de participaci6n a la inatituci6n financiera. 

Sin embargo, la empresa conjunta no tiene conocimiento de lo 

anterior, ya que la instituci6n financiera entrega los recursos como 

propios.· 
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A través de este esquema, la Comunidad se convierte en socios de 

la empresa pero sin participar activamente en su administración. 

Como podemos observar de lo anterior, la administraci6n de los 

recursos de la comunidad queda en manos de la institución financiera 

local, la cual vela por los intereses de la Comunidad y la representa 

en los caaos que sea indispensable. 

4 • t J'ACZLIDAD •o t: FINANCIAMIENTO PARA LA PORMACION 'i 

ASISTENCIA EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 

El objetivo de esta facilidad es apoyar. a las empresas conjuntas 

en la formación técnico y expertos en alta direcci6n. Por ello, se 

financiaran actividades tales como: 

l. La formación de técnicos y directivos locales de la empresa 

conjunta en las instalaciones del socio europeo. 

2. La asistencia t6cnica por parte de empleados de la empresa 

europea en las instalaciones de la empresa conjunta, la 

contrataci6n de una ~mpresa consuitora. 

J. El traslado de un ciudadario europeo al pa1s donde se localiza 

la empreaa conjunta como administrador de ésta. 

Por supuesto, sólo serán sujetos de crédito las empresas 

conjuntas en donde el socio europeo mantenga por lo menos un 10\: de 

las acciones de la empresa y un socio local de los paises elegibles. 

El financiamiento de dichas operaciones por parte de la 

Comunidad se efectuará por medio de un préstamo en forma de 

participación a la institución financiera, quien otorqar6. un préstamo 
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similar a la empresa conjunta o adquirirá. mayores acciones de la 

empresa. 

Tal financiamiento no pod.rA ser superior al 50\: de loa coatoa 

totales de la operación o a 250,000 Ecua. Tal como mencionamos 

anteriormente, el lf.m.ite superior para este tipo de financiamiento 

junto con las facilidades 2 y 3 e• da 500,000 Bcus por proyecto de 

inversión. 

La IF con sus propios recursos deber& otorgar un préstamo 

similar al da la CE, pudiendo ser 6ate a largo plazo o un préstamo en 

forma do participación. 

Como podemos observar, el EC-XIP os uh instrumento f inanclero 

importante para el apoyo de la pyma europea y de los paises 

participantes, ya gue se ofrece financiamiento para cada una da las 

etapa• de un proyecto de inversión que tenga como fin Oltimo la 

tormaci6n de una empresa conjunta. 

Esto decir que, por medio del EC-IIP se otorgan recursos 

financieros para crear empresas conjuntas desde el estudio de los 

sectores y empresas susceptibles de efectuar una asociación de este 

tipo, la bOsqueda de socios para su realización y capital de riesgo 

para su constituci6n hasta la capacitación técnica y administrativa 

del personal da la empresa. 

Sin embargo, cabe resaltar que ta1es financiamientos no se 

otorqan solamente a nuevas empresas conjuntas, sino también a 

empresas existentes con proyectos de modernización o ampliaci6n de 

sus actividades. 

95 



otro de los elementos importantes de este programa es que para 

su mejor y mAs eficiente operatividad, la CE asegura la viabilidad 

del proyecto de inversiOn' y su efectiva realizac16n, a travAs del 

cofinanciamlento por parte de una instituci6n financiera local.· 

Asimismo se asegura de la eficaz utilizaci6n y productividad de 

sus recursos, as1 como su reembolso, al convertirse en socio de la 

empresa conjunta. De modo que como tal como mencionamos en el primer 

capitulo de este trabajo al referirnos a las razones para formar una 

empresa de este tipo, la Comunidad Europea se convierte en socio de 

una empresa conjunta para tenor un mayor control sobre sus 

recursos. 54 1\1 ser la institución financiera la representante de sus 

intereses y tener una participación mtis actJ.va en la administración 

y supervisión del proyecto. 

Tarea que seria muy dificil de realizar por parte de la propia 

Comisi6n ya que no tiene la experiencia ni la capacidad fisica para 

ocuparse de una buena evaluación de los proyectos de inversión 

presentados, por .tanto son las instituciones financieras suscritoras 

de un acuerdo ella las encargadas de verificar la factibilidad del 

proyecto. 

Dicha factibilidad queda a~egurada para la CE al pedir la 

participación de tales instituciones como cofinanciadoras del 

proyecto. De tal modo •. ¿ quA instituci6n financiera podria 

arr iesqarse a invertir en un proyecto no rentable ? 

54. Ver Cap1tulo l, p6g 17, 
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4. l'aOCll80 DZ JICC!l80 JI LOS R.ZCORBOS l'XDllCIZR.08. 

Para obtener el financiamiento ofrecido por la comunidad a 

través de eate programa, lo• interesado• en efectuar una empresa 

conjunta con un socio europeo deberán preaentarse ante cualquiera de 

las instituciones financieras firmantes del Acuerdo Marco con la 

Comisión de las Comunidades Europeas. (ver cuadro 16), con una idea 

concreta de las acciones que deseen efectuar. 

La instltuci6n financiera estudiar6. la propuesta y decidirá. si 

el proyecto es susceptiDle de financiamiento a través del programa y 

recomendará la facilidad más apropiada para su solicitud, as1 como 

la documentación necesaria. 

Dicha solicitud deberá ser contener un reawnen de los 

principales aspectos econ6micos y financieros del proyecto, en el 

cual se incluirá la descripción de la ayuda solicitada a la Comis16n, 

as1 como los documentos comprobatorios. Dicha información debe ser 

presentada o bien en francés o en ingl"S. 

De cubrirse los requisitos indispensables, 20 d1as después de 

presentada la solicitud ln comisión emitirá una decisión de principio 

para otorgar el financiamiento solicitado. Una vez 

que la solicitud es recibida, la Comisión la presentarA al Comité de 

oirecc16n, él cual está conati tuido por cada una de las partes 

interesada• de la Comiai6n: el responsable geogrAfico, la Dirección 

General (D.G) de la Pequet\a y Mediana empresa, la o.G de control 

financiero, y la D.G del sector al que corresponda el proyecto. 
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CUADllO 16: 
INSTITUCIONES FIRMANTES DEL ACUEROO MARCO CON LA COMISIOH 
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. 

ASEAN Finance Corporation (Singapur). 
Banca Nationale del Lavoro (Italia). 
Banco Banex S.A (Costa Rica). 
Banco del Bilbao-Vizcaya (Eapafta). 
Banco Espanol de Crédito (Espat\.a). 
Banco de Fomento (Portugal). 
Banco Nacional de México (M6xico). 
Banco Serfin (México). 
Bangkok Bank Lbnited (Tailandia). 
Banque Bruxelles Lambert (Bélgica) • 
Banque de dévoloppement économique de TUnisie (Túnez) 
Ba.nque Indosuez (Francia) • 
Banque National de Paria (Francia) .. 
corporaci6n Privada de I.nversiones de centro Atnérica. (Panam6.). 
CorporaciOn Andina de Foll\.ento (Venezuela) 
comm.onwealth Development Corporation (Gran Bretafla). 
Cyprua Developme.nt Bank (Chipre). · 
Deutsche Bank (Alemania) 
Euroturk Bank (TU.rqu1a). 
G6n6ra1 de Banquo (B61gica). 
German Finance company for Investment in oeveloping countries 
(Alemania) • 
Industrial Finance CorPoration of Thailand (Tailandia) . 
Industrial Fund for Developing Countries. (Dinamarca) • 
Istituto Bancario San Paolo di Torino (Italia). 
Instituto de Fomento Industrial (Colombia). 
Istituto Nazionale per il commercio estero (Italia). 
Inter-American Investment corporation (EUA) • 
Kidland Bank (Gran Bretafta). 
Korgan Grenfell (Gran Bretana) • 
Nacional Financiera SNC (México) • 
Nederlandsche Middenstandsbank (Holanda) . 
Netherlands Oevelopmente Finance Company (Holanda) • 
Private oevelopment Corporation of the Philippines (Filipinas). 
Société Belge d'Inve.stissament International (Bélgica). 
Société de Promotion et de Participation pour la Cooperation 
Economique (Francia). 
Sofinasia (Francia). 
Pu•nt:•t D.G, hlat1on• Ext6ri•ure•, •ge :Int:arnational Inv••bMint P&rt:Mr11•. Un 
:InatrwMnt financiar d• la C:C-Unaut6 Buroplenn• Oe•tin6 a Prc.ouvo1r l•• 
zntrepr1••• Conjo1nte• •n Aaio, •n 1'm6riqu• Lat.ln«t et dan• la R69ion 
H6diterranéonna, Lux•rnbour9, junio da 1990. 
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El Comit6 de DirecclOn es el encargado de vigilar la 

correspondencia entre la aplicaci6n del instrumento financiero y las 

pol1tica• de la Cotaunidad, as1 como de supervisar que el proyecto 

cumpla con loa criterios de elegibilidad establecidos. Por tanto 

será el responsable de la aprobaci6n definitiva del proyecto. 

En el caso de que haya una aprobaci6n para financiar el proyecto 

se determinara. el monto a financiar, as1 como los términos y 

condicione• dal financiamiento.De ser rec!:lazado se notificará a la 

inBtituci6n financiera. 

Una vez aprobado el proyecto definitivamente se firmar6.n los 

correspondientes contratos entre la CE y la IF, as1 como entre ésta 

Oltima y el beneficiario final del financiamiento. De acuerdo a los 

cuales ae etectuar6 el desembolso de los recursos. 

En primSr tl!rmino es indispensable aclarar que este esquema s6lo 

nos muestra el procedimiento para tener acceso a los recursos del 

programa, a partir de la presentación de la documentaci6n requerida 

para la obtenci6n del financiamiento por parte del empresario u 

organizaci6n solicitante, que no para la creación de una empresa 

conjunta como tal. 

De ser incompleta la información presentada, la Comisi6n 

solicitará se envié la informac16n faltante, por ta.nto ae pueda 

retrasar la aprobaci6n del financiamiento. De igual forma pueden 

presentarse algunos retrasos en el desembolso de los recursos por 

parte de la comisi6n. 

Hasta el 30 de octubre de 1991, se hab1a aprobado el 

financiamiento a 110 proyectos de 171. que fueron presentados por 

todos los paises benef ii::::iarios. 
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Loa cuales en su mayor1a se han etectuado en los paises del 

audeate aai&tico, coa.o reaul tado del mayor interlls de los 

inveraionistas europeos en eaa regiOn, debido a su• pol1ticas de 

apertura comercial y de inv-:-.rsiOn. 55 

El monto acumulado por tales proyectos sumo entonces 11.1 

millones de Ecua. SeqQn estimaciones de la propia Comisión para 

~inales de 1990 se comprometer1an el 98\ de los créditos entonces 

disponibles para Asta primera fase de operaci6n del programa. 

GRAJ'ICA 9 

NUMERO DE PROYECTOS ACUMULADOS. 
A OCTUBRE DE 19QO, 

- ACEPTADOS e::2a RECHAZADOS 

55. Entrevista con el Sr Caillout. 
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GUl'XCA S.O 

MONTOS ACUMULADOS POR LOS PROVECTOS 
Pl'IESENTADOS eN EL MARCO DEL EO-llF>. 

MU .. l.ONES oe EOU&. 

"ººº"]: ~: 10,00'llll!i,,. - -·.···------·----~~~ ~ . 

100Q'il. ------------·---· 

1500'll.~ .. ··---·-·-·. . -

º"' ~crw . '°' 1 ~O A 'f 2 G lee ag oo 

F1.Jlii:NT81 .\.ff'llO ...... oavltLOPMaNT, OCT 1QQO. 
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El presupuesto aprobado para esta primera etapa 1988-1990 se 

distribuy6 geográficamente de la siguiente forma: 56 

CUADRO 17: DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS RECURSOS DEL EC-IIP EN 
su PRIMERA ETAPA. ( millones de Ecus.) 

Allo ASIA AM!mICA LATINA MEDITERRANEO TOTAL 

1988 

Comprometido. 4,24 2,75 o 7 
Pagado. 1, 3 0,7 o 2 

1989 

comprometido. 4. 5 3,5 2 10 
Pagado. 2, 8 2,2 1 6 

1990 

comprometido. 5,5 •,5 3 13 
Pagado. 3,1 3,3 1 7,4 
FUB!ITBI Cosaisaion of the European Communi ties, 

Como podEU1os apreciar en el cuadro anterior, de un monto de JO 

millones de Bcus comprometidos en el periodo 1988-1990 10. 75 

millones pertenecían a proyectos a financiarse en América Latina, 

1'1. 25 millones a proyectos en Asia y sólo 5 millones al paises del 

Mediterráneo. 

Por otro lado, pilra el quinquenio 1992-1995 se ha solicitado al 

Parlamento un incremento del presupuesto al EC-IIP a cien millones de 

Ecua, incrementándose posteriormente en un 2ot anual. Ante esta 

perspectiva se piensa incrementar el tope máximo de financiamiento 

56. Commission of the European communities, Projeot de 
Co11muniaation de la Commi••ion au con•ail conoernaat l• 
Renouvellement 4• l'In.tr1111ent J'inanoiera "SC•III", BruxellH, 
novembre 1990., Annexe 2. 
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para un proyecto de 500,000 ecus a 1,000,000 de Ecus. 

De acuerdo con la Comisi6n, por cada 11ill6n invertido en una 

proyecto se pueden obtener entre 10 y 20 mi1lonea de ecua en 

inversiones. LO cual es importante tanto para el pals receptor como 

para el pa1s de origen da la inversi6n, por el efecto de arrastre que 

ello implica. 57 

As! ante tal desempefto se solicitó en diciembre del ano pasado 

al Consejo Europeo la renovaci6n del proqrama por tres aftas más, 

adopt.Sndoae un reglamento en donde se fijen su• objetivoa y crit.erios 

de operación. 

De iqual rorma, se propuso que sea e1 encargado de las gestiones 

del programa el Banco Europeo de Inversiones ante la ralta do 

persona1 en la comisi6n que pueda manejar el proqrama con mayor 

eficiencia y rapidez .. 

Sin enbargo, actualmente e1 BEI no esta abierto a efectuar 

operaciones en América Latina ni en Asia, al mismo tiempo que rechaza 

participar en las facilidades 1, 2 y 4.. De continuar con tal postura 

podr1a romperse la unidad del programa y encargar al BEI sólo parte 

de la ad.ministración del programa. 

Ante tal situación la Comisión debe considerar otras posibles 

soluciones para el mejor manejo del proqrama, ya sea dentro de la 

propia comisi6n a través del incremento en el personal o en alguna 

otra de las instituciones de la Comunidad, como podría ser el Banco 

Europeo do Reconstrucción. 

57. Ibidem, p6q 4. 
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I.V • La. PARTI.CJ:PACI.OB DB DXICO E• EL "BC ZIP". 

1. antlCllDlllftD • 

Las relaciones entre México y la Comunidad Econ6aica Europea 11e 

inician a partir de 1960, con el establecimiento de la reprosentaci6n 

mexicana .!!linte esta organismo. 

Sin embargo, es ha•ta 1973 cuando cobra mayor importancia la 

relaci6n bilateral con la entrevista del Presidente de México Luis 

Echoverria con el Presidente de la Comisión de la comunidad Franyois 

Xavier Ortoli. 58 

A partir de entonces, ante las iniciativas del gobierno mexicano 

se iniciaron negociaciones entre allbas partes que rinalizartan con la 

firma del "Acuerdo entre la Comunidad Econ6mic.a Europea y los Estados 

Unidos Mexicanos" en julio de 1'!f75, entrando en vigor a partir del lº 

de noviembre del mismo at\o y teniendo validez por un periodo de cinco 

anos renovable. 

Siendo éste el marco juridico que ha regido las relacionas entre 

las partes. Sin embargo, al ser el objetivo principal de este Acuerdo 

el incrementar y equilibrar las relaciones comerciales entre México 

y la Comunidad predominaron en él los aspectos relativos a eate 

aspecto. 

Dejando de lado otros elementos importantes on las relaciona• 

eoon6micas bilaterales tales como al financiero y el t6cnico

cient1f ico. A pesar de que en el articulo priaero y en al articulo 

58, A Gazol, 11 Teroer 11Ull4o frente al Keroa4o coa11D 
suropeo, México, FCE, 1973, pAg 105. 
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quinto las partes acuerdan promover toda cooperación económica que 

eatiaula al d•aarrol1o y la diversiticaci6n de su intercambio 

comercial. 

A pesar de este Acuerdo el comercio entre México y la comunidad 

se aantuvo por un largo periodo casi en •l mismo nivel. Siendo hasta 

la V Reunión de la Cmaiei6n Mixta México-CE en 1983, cuando las 

relaciones entre las partea cobran un nuevo impulso. 

En ella se lanzaron importantes ii:iiciativas en materia de 

cooperación industrial, energ1a e investi9aci6n. 59 Gracias a las 

cuales, un ano después se efectuó el primer encuentro entre 

empresarios mexicanos y europeos, en Guadalajara Jal. Con lo cual se 

da relevancia al actor privado en las relaciones bilaterales. 

En la VI Reunión de la comisión Mixta México-CE realizada en 

noviembre de 1985, la delegación mexioh.na manifestó su interés en 

promover las coinversiones entre empresas pequeftas y medianas 

mexicanas y de loa pa1sea comunitarios. 60 

Una vez m6a en la VII Reunión de 1a Comisión Mixta celebrada en 

febrero de 1987, se enfatizo la importancia de la cooperaci6n 

industrial. entre ambas partes y ·1a roalizaci6n de coinversiones, 

especialmente en el Ambito de la ·P'iME. 

Sin embargo, en la mis•a se set\aló que la ejocuciOn de los 

59. Rapport de 1a Cotllllission des Relations EXt6:riours sur 
"La Bltuation 4u 11asique •Ur 1•• Plan• int6rleur et 
extlri•ur .. , eruxelles, die 1988 e 

60. SRE, Acta :r:leal 4• 1a VX Reunión de la coal•ión Klata c\e 
cooperación entre Klsico y la Com.unld.ac! Boon6mica zurop•a, 
noviubra 1985, 
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proyectos de colnversi6n, correspond1a a los operadores económicos 

interesados en ello. 61 

En julio de 1989, en la ciudad de Bruselas se llev6 a cabo la 

VIII Reunión de la comisiOn Mixta durante la cual, después de 

analizar 1a evoluci6n de la cooperaci6n entre ambas partes, las dos 

delegaciones reiteraron la importancia de un mayor impulso en cada 

uno de los campos de cooperación y especialmente en el ámbito 

industrial. 

Lo anterior, tomando en cuenta la estructura industrial mexicana 

sobre todo en lo qua se reterente a las pequenas y medianas empresas, 

as1 como las orientaciones del Consejo de la CE del 22 de junio de 

1987 concernientes al tortalocimiento de las relaciones con América 

Latina. 

En esto mismo sentido, se revisaron las acciones a efectuar en 

materia de cooperac16n industrial talos como: la conexi6n a la red 

BC-NET de organismos pO.blicos y privados mexicanos, la formaci6n de 

especialistas en promoci6n de invorsiones extranjeras, la realización 

de cursos de capacitaci6n industrial en los que participar1an 

representantes de pequenas y medianas empresas mexicanaa. 62 

De igual manera, la CE apoyarla el proceso de estandarización de 

productos mexicanos para estimular las exportaciones de México a la 

Comunidad. Se acord6 adem6.s, la creación del consejo do Cooperaci6n 

61. SRE, Acta final 4e la vxz Reuni6n de la comi11i6n Mixta 
4• cooperaoi6n entr• Xbioo y la comunidad Eoon6•ioa BUrop•a, 

13 de febrero 1987. 

62. Ver, SRE. Aou•r4o de cooperaoi6n CE-M6xioo, VJ:Z comisi6n 
Kista, Bruselas, julio de ·1989, pa.9 4. 
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Empre•ar ial México-CE. 

La parte mexicana preaent6 di versos proyectos de coopera o ion 

industrial e invit6 a la comunidad a realizar inversiones en el 

sector industrial nacional y en especial en el sector de la 

petroqu1mica en al aarco de la actual le9islaci6n hacia la inversión 

extranjera. 

Al tiempo que expreso su deseo de f'ormali~ar lo ante• posible el 

convenio para la part!cipaci6n de las ~nstituciones financieras 

naciionales en el mecanismo denominado "EC International Inveatment 

Partners", el cual. fue firmado en 1989. 

De igual manera es importante aenalar, que la parte mexicana 

solicitO que se examinara el Acuerdo de ~975 y se adecuará a la 

diversidad d• las relaciones e.ctualea entre la• partes. Inici4ndosa 

a partir de entonces las neqociaciones t¡ue llevartan e. la firma del 

actual ACNerdo Karco de Cooperaoi6n entre los B•tado• Unidos 

••:id.cano• y la Coaunida4 Boon6aioa BUropea. 

Podemos dec~r que a partir de laS Qltimas tre• reuniones de 

Comisión Mixta laa relaciones entre la Comunidad y nuestro pats han 

avanzado estimulando el comercio' e incrementando la cooperaci6n 

económica entre las partes, especlalmente en materia de cooperaci6n 

induatrial. 

En abril de 1991, •e firmó en Luxemburgo el Acuerdo Marco do 

Coop.araci6n entre los Estados Unidos Mexicanos y la comunidad 

Europea, nuevo marco jur!dico que regula las relaciones entre ambas 
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partes y que incluye aspectos tales como cooperaciOn económica, 

cooperación comercial, cooperación cient1fica y técnica, entre muchos 

otros aspectos. 

Considerando entre otros aspectos las implicaciones favorables 

de las reformas econ6micaa instrumentadas por el gobierno mexicano; 

as! como las diferencia en el desarrollo econOmico de las parte, 

teniendo como objetivo consolidar, profundizar y diversificar las 

relacione• entra MAxico y la Comunidad en ,bone:ticioa mutuo. 63 

Asimismo, se determinan en dicho Acuerdo los objetivan y los 

medios para la realización de las Reuniones de comisi6n Mixta. oo tal 

terma se establece un marco mucho mAs amplio y especifico en el cual 

desarrollarán las relaciones bilateralel!l. 

En materia .de cooperación econOmica, que es el aspecto que a 

nosotros nos interesa, se fijaron los Siguientes objetivos 

• rerorzar y diversificar los vinculas econ6mico11; 

• contribuir al desarrollo de sus econom1as y a la elevaciOn del 

nivel de vida :respectivos; 

* abrir nuevas fuentes de abastecimiento y nuevos mercados; 

• fomentar loa rlujoa de inverai6n y teonologia; 

• alentar la oooperaoi6n entre operad.orea eoon6mioo• ••peoifioos, 

en eapeoial entre la• pequeftaa y mediana• -preaaa; 

* crear condiciones favorables para elevar el nivel de empleo; 

* proteger y mejorar el medio ambiente; 

* favorecer medidas dirigidas al desarrollo del sector rural; 

63. SRE, Acuerdo Jlaroo da cooperaoi6n entre los !:atados unidos 
Hezioano• y la Comunidad Econoaica EUropee., Bruselas, 1991, 
pAc¡ 5. 
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* impulsar el progreso cienti:rico y técnico. 

Comprom.etiAndose para ello a intenei:r !car sus contactos por 

medio de con:rerencias, •i•iones comerciales, ferias sectoriales y 

misiones de exploraci6n pa,ra incrementar el flujo comercial y de 

capital••· 

Ast como a :romentar la asistencia técnica, la creaciOn de 

empresas conjuntas, la cooperac!On entre instituciones t'inancieras, 

•l intercambio de in:rormaci6n pertinente y la constituciOn de redes 

de ·operadores económicos, sobre todo en el 4mbito industrial. 

En materia de inversiones, las partes se comprometieron por 

modio del Acuerdo a estimular los mecanismos para impulsar 

inversiones, celebrar eventos de promoci6n • identit'icar nuevas 

oportunidades, as.1 como a la firma de acuerdos de doble tributaciOn. 

Iqualmente, se fomentaran la dota.Ci6n de apoyos t'inancieros y 

asistencia t•cnica para la realización de empresas conjuntas, sobre 

todo entre pequenas y medianas empresas mexicanas y europeas. 64 

Con eate nuevo Acuerdo se regulan todos los aapectoa de las 

relacione• entre México y la Comunidad, ampliando la cooperación 

entre ambas partea y estableciéndose un nuevo marco de entendimionto. 

Es importante notar, el éntaSis que se hace en este Acuerdo en 

materia da cooparaci6n industrial sobre todo an apoyo a las pequellas 

y medianas ampr••aa. Lo cual no es fortuito, pues co•o vimos en 

capttulos anteriores éste tipo de empresas son de qran importancia 

para aaba• partes. 

A pesar de que durante largo tiempo las relaciones de nuestro 

64. Xbidea, articulo ?o, p6g 11. 
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pats con la comunidad se mantuvieron estáticas, a partir de VI 

Reunión de Comisi6n Mixta estas han cobrado un nuevo dinamismo 

lleqando a la fir11a de un nuevo Acuerdo de Cooperaoi6n, 

incrementAndose el intercambio comercial y las relaciones 

financieras. 

sin embargo, ante la creación da un mercado tlnico para 1993 

deben crearse nuevas estrategias que permitan aprovechar cabalmente 

laa oportunidades que - abrieron con este nuevo Acuerdo, para 

disminuir la dependencia y ••• de un aOlo mercado para la economta 

mexicana. 

De modo que deba proaoverse y apoyarse en el marco de este 

Acuerdo y bajo el financiamiento del EC- Znternational Xnvestment 

Partners la creaci6n de empresas conjuntas que estimulen el 

intercaabio coaercial y f'ortalezcan la relación de México con los 

palseo mieabros de la Collunidad. 
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2. LA PARTJ:CXPAC'IOH DZ LAS l'.llSTITUCIOHBS l'INANCIERAS HEXICJUIAB 
D llL BC-UP • 

En noviembre de 1989 a la vez que se celebr6 la apertura de la 

representación de la comunidad Europea en nuestro pa1s, se firmaron 

los Convenio• de participación de Haciona 1 Financiera y Banamex en el 

mecanismo financiero denominado "EC International Investment 

Partner•"· 

Dos atios después, podemos observar una escasa utilizaci6n del 

mismo, a pesar de que ahora son trea las instituciones tinancieras 

responsables del programa en México, PUesto que Banca sert'in firmo su 

Convenio de participación al mecanismo .este. ano. 

2.1 convenio Marco CZB-••cional l'in"anoiera, e.u.e. (Dl'XN) 

El 22 de noviembre de 1989, se firmó en la ciudad de México el 

Acuerdo Marco entre NAPIN y la CE por medio del cual dicha 

inatituc16n financiera participa en el EC- International Xnvestment 

Partnera, el cual es renovable anualmente. 

En eote convenio, que es idéntico al firmado por cado. una de 

las inatitucione• ·financieras partlcipantoa, Nafin ae compromete a 

cooperar con la Comis16n de lae Comunidades Europeas en el 

cofinanciamiento de empresa• pequenas y medianas de cualquier sector 

econ6mico, en las que participen inversionistas mexicanos y europeos 

de acuerdo a las modalidades financieras ofrecidas en el marco del 

EC-IIP. 

Por medio de este Convenio Nafin es responsable de la ejecución 
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del proyecto y la administración de los recursos otorgados por la 

comunidad. También se compromete a no vender sus acciones en la 

-pre11a conjunta sin consultar previamente con la comisión. 

Por au parte la Co•unidad Podrá retirar su contribuciOn, si el 

inversioniatn europeo vende parte de sus auacripoi6n al capital 

social de la empresa de modo que su participación sea menor al lOt de 

6ste. 

En el caao de préstamos. al capital social de la empresa, la 

empresa conjunta deberA reintegrar totalmente 1011 recursos otorgados 

por la Comunidad, atln en caso de nacionalizaciOn, suspensión o 

bancarrota de la misma. 

A partir de entonce• Natin ha promovido. el proqrama, obteniendo 

i111portantes resultado• en au utilización. Hasta ahora son cuatro los 

proyectos que se han soaetido a .financihmlento bajo las .facilidades 

1, 2, y 3; con un monto total por 839, 756 ecus65 • Y sa tienen ya 

identificado• otros cuatro. proyectos para ••r sometidos a la 

aprobación de la comisiOn u:1a vez que se tenga reunida la informaci6n 

pertinente. 

De los proyoctoa financiados hasta ahora, sólo uno de ellos ha. 

sido una empresa conjunta, dos son· estudios sectoriales y uno es una 

planta piloto. En éste 0.ltimo caso, existe la posibilidad de croar 

una empresa conjunta. 

65. Equivalentes a l,275,048,400 pesos al tipo de cambio 1 
ECU- l, 900 pesos mexicanos. 
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COAl>RO 18: PROYECTOS FINANCI.ADOS A TRAVES DEL CONVEN:CO NAFXN-CE. 

Promotor facilidad y financiUliento feclla de estado 
actividad a solicitado aprobaci6n actual. 
Realizar. (ECU) 

cAmara del No 1 
calzado Estudio Sectorial 32, 112 18-sep-90 se inici6 

la 1a parte 
del estudio 
en junio de 
1991. 

Lerma Papel .. NO 2 250,000 04-oct-90 En marzo 
Planta piloto de 1991, se 

inició el 
proyecto. 

cosmotlor. No 3 soo,ooo 20-nov-90 Se espera 
Coinversi6n la firma de 

los 
contratos. 

cámara de lk> 1 57,644 12-d.ic-90 Se espera 
comercio l!atudio firmar los 
Brit6nica. Sectorial contratos. 

Situaci6n al 31 de julio de 1991. 
PU•nt•• IOlPIH. Dlreccl&t de ~i.6n de ProJ'9CtOtl de Ja...relón. 

Entre los proyectos que se pueden presentar próximamente a la 

Comia16n sa encuentran los aiguientes, entre los que prevalecen 

estudios sectoriales .. 

CDADJtO 19! OTROS PROYECTOS 

promotor localizaci6n 

Madera• r ina• 
Estudio 
Especialidades 
en el ra.o textil Edomex: 
Gob QUintana 1too 
cocodrilo 
Prod Congelados 
Estudio Sectorial 

Sinaloa . 
de marmol Durango 

racilidad 

3 

2 
1 
1 
1 

1 
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A continuación presentaremos los perfiles de los cuatro 

proyectos aprobados para ser financiados a través del Convenio Marco 

CE-NAPI.N con el fin de reconocer el alcance de los proyectos y la 

importancia del financiamiento obtenido. 

PERFIL DEL PROYECTO. 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

PRESENTADO POR: 

FACILIDAD No: 

ACTIVIDAD A EFECTUAR: 

FECHA DE APROBACION: 

COSTO TOTAL: 
CAPITAL NACIONAL: 
CAPITAL EXTRANJKRO: 

FINANCIAMIENTO 
SOLICITADO: 

CB: 
NAFIN: 

Lorma Papel: Pabricaci6n 
Fotoconductores. 

Laraa Papel. 

2. 

Creación de una planta piloto. 

4 de octubre de 1991. 

900,000 de dólares de los EUA. 
90,000 de d6lares de los EUA. 
90, ooo de d6lares de los EUA 

325, ooo dólares de los EUA. 
325,000 dólares de los EUA. 
No participa. 

de 

El objetivo final del proyecto es la fabricación local de 

tambores :fotoreceptores util.izados como componentes de impresoras 

16.ser y :fotocopiadoras. 

Por ello, se pretende el establecimiento de una planta piloto 

con financiamiento de la CE, para desarrollar pruebas de viabilidad 

técnica y de aercado para dichos componentes. 

La planta se localizará en el Parque :Industrial Lerma en Toluca, 

Edo de Mex. Previéndose la creación de aproximadamente 35 nuevos 

empleos. 

so pretende alcanzar una producci6n tal que se puedan realizar 

exportaciOnes hacia lOs mercados de Brasil, Venezuela y Estados 
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unidos. 

Del costo total del proyecto se financia a través del EC-IIP tan 

sOlo una tercera parte, complementando los recursos propioa de los 

inversionistas y los recursos obtenidos por estos a través de un 

préstamo en una instituci6n financiera extranjera. 

Tales recursos se otorgaron bajo la facilidad 2 del programa con 

un monto total por 250, 000 Ecus. Siendo entregados en febrero de este 

af\o por Nafin. 

La empresa conjunta ha empezado a fabricn.r los primeros 

fotoreccptores. con la realizaci6n del presente proyecto se logrará 

la sustitución de importaciones de fotoreceptoros -la cual es enorme 

debido a la frecuencia con que deben cambiarne-, la utilizaciOn de 

altas tocnolog!as - que a6lo poseen las grandes empresas como Xerox 

o Cannon-, y la exportación de los mismos. 
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PERFJ:L DEL PROYECTO. 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

PRESENTADO POR: 

FACJ:LIDAD No: 

ACTJ:VIDAD A EFECTUAR: 

FECHA DE APROBACION: 

COSTO 'l'OTAL: 
CAPITAL NACJ:OllAL: 
CAP:lDL IDITRAllJBRO: 

FJ:HANCJ:AKJ:ENTO 
SOLJ:CITADO: 

CE: 
NAl'IN: 

Estudio sectorial para la inatalaci6n 
de una planta productora de calzado. 

C!mara de la Industria del Caliado. 

1. 

Estudio Sectorial. 

18 de septiembre de 1990. 

64,223.57 d6lares da los EUA. 
32, 112. oo d6lares de los EUA. 
o 

32,112.00 d6laras de los EUA. 
32,112.00 d61ares de los EUA. 
No participa. 

El objeto da este proyecto es realizar un estudio sectorial p~ra 

determinar la t:actibilidad, conveniencia estratA!!9ica y la 

rentabilidad de establecer una mapresa productora de los dit:erentes 

elementos que componen loa denollinadoe "pi•os de calzado". 

como res\l.ltado de dicho estudio se conocerán las condiciones 

t6cnicas, econ611.lcas y financiera• para la creaci6n de una empresa 

conjunta. Asi como a los socios potenciales, tanto nacionales coao 

extranjeros. 

El estudio ser6. efectuado por e1 :Instituto Tecnol6gico del 

calzado. Por tanto a través de este -tudio se determinaran la• 

posibilidades para establecer una empresa en México que al producir 

los denominados "pisos de calzado" se reduzcan las importaciones y 

abaraten los costos del producto. 

El financiamiento otorgado eo a fondo perdido y representa el 

50\ del costo total del proyecto sumando 32, 112 d6larea, el 50t 

116 



restante ser& cubierto por el promotor del proyecto. En junio de este 

ano se entrego el primer desembolso de fondos por parte de la CE y 

se inicio con ello la primera tase del estudio. 

PERFIL DEL PROYECTO. 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

. PRESENTADO POR: 

FACILIDAD No: 

ACTXVXDAD A EFECTUAR: 

FECHA DE APROBACION: 

COSTO TOTAL: 
CAPITAL NACIONAL1 

CAPXTAL EXTRANJERO: 

FXNANCIAKIBNTO 
SOLICITADO: 

CE: 
NAPIN: 

Coamotlor. 

Cosmoflor • 

3. 

Pinanciamlento para capital de riesgo. 
20 de noviembre de 1990. 

23, 500 mdd de los EUA. 
socio mexicano: 1, 715 mdd 

~~i~m;~!ncéo: . i:~~~. " 
Socio estadounidense: 2,287 mdd 
Socio japonés1 1, 715 mdd 
1,715,000 d6lares de lo• EUA. 

600, 000 d6larea • 
1, 111, ooo d6lares. 

El objetivo del proyecto es establecer una empresa 

agroindustrial que se dediquo a la producci6n de flores de ornato en 

invernadero. 

Por lo cual se solicit6 financiamiento para capital de riesgo 

bajo la facilidad 3 del EC-:IIP con un monto por 600, ooo dólares, 

existiendo adem&s un financiamiento por parte de Nafin por 1,111,000 

dOlaroa. 

La localizaci6n de la empresa ser6. Villa Guerrero, Edo do Mex, 

aprovechando las ventajas que ofrecen la mano de obra barata, el 

clima propicio para el cultivo del producto y sobre todo la 

localizaci6n geográfica que permite la distribuci6n del producto a 

los mercados da Estados Unidos, Jap6n y Europa. 
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A pesar de que ha sido aprobado ya el proyecto, no se ha 

recibido aO.n respuesta de la CE para la firma de los contratos 

correspondientes, por lo que Nafin a otorgado el financiamiento y 

será pagado posteriormente por la CE. 

PERFIL DEL PRO'iBCTO. 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

PRESENTADO POR: 

FACILIDAD No: 

ACTIVIDAD A EFECTUAR: 

FECHA DE APROBACION: 

COSTO TOTAL: 
CAPITAL KACIONALI 
CAPITAL EXTRANJERO: 

FINANCIAMIENTO 
SOLICITADO: 

CE: 
NAFIN: 

Estudio de factibilidad de producción 
de equipo educativo. 

c!mara de Comercio Británica. 

Estudio Sectorial. 

12 de diciembre de 1990. 

115,000 Ecus. 

57,664 Ecua. 
57,664 Ecus. 
No participa financieramente. 

El objeto de este estudio es analizar la viabilidad de la 

instalaci6n en México de plantas para la fabricaci6n de equipos por 

compaft1as inglesas en coiabinaci6n con empresas mexicanas. 

Al finalizar el estudio se conocer1an las ventajas comparativas 

que tendrian tales plantas, asi como los mercados, y las 6.reas 

educativas en las cualea aa participa~ia. 

De igual manera se identificarán la mejor manera de asociaci6n 

con el capital local, asi como los socios potenciales ingleses y 

mexicanos. 

Con lo anterior se pretende reducir el costo del equipo 

educativo, al reducirse los costos de transporte, el costo de las 

118 



materias primas, de la •ano de obra. 

Al mismo tieJl}>O que se pretende participar en las licitaciones 

internacionale• de este tipo de equipo en los pa1ses 

latinoamericanos. 

A pesar de que este proyecto ya ha sido aprobado, aQn se esta en 

espera de la respuesta de Bruselas para la firma de loa contratos 

correspondientes. 

De lo anterior podemos darnos cuen~a que el benof icio del 

proqrama va m6• all4 de otorgar recursos a fondo perdido o con bajas 

tasas de interés, puesto que a través de él pueden efectuarse 

importantes proyectos que beneficien a la econom1a nacionnl. 

si bien, en un principio el descon~im,iento del programa caus6 

algunos retrasos, debido a la presentaci6n incompleta de los 

documentos exigido• por la Comisi6n. Ahora, después de dos anos de 

funcionamiento del proqrama tal problema ha •ido superado 

completamente, pues la institución financiera tiene un mayor 

conocimiento de éste y hasta se han creado prototipos, que se 

proporcionan a los empresarios interesados paro que estos entreguen 

toda la información xiequerida y no se retrase el proceso de solicitud 

ante la comiai6n. 

El problema principal que enfrenta ahora la instituci6n 

financiera en el manejo del programa es el retraso en el desembolso 

de los recursos por parte do la comis i6n. A<ín que se espera que 

pronto esto tampoco sea una llmitante, pues con la renovaci6n del 

Convenio en enero del presente ano se creo un fondo revolvente en del 

cual Nafin podrA disponer de los recursos necesarios, previa 

autorizaci6n da la Comisi6n. 
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Por otro lado, otro problema iinportante y no tan sólo para 

esta institución, es el poco interés que ha despertado este programa 

por parte tanto de loa empresarios locales como europeos. sin 

embargo, nosotros consideramos que más bien es un problema de 

ditusiOn y promoción. 

A pesar de que la institución realiza diversas actividades de 

promoción como son la edición de folleteria especializada, la 

organización de reuniones con empresarios extranjeros, asociaciones 

nacionales y empresarios mexicanoe, as1 como da toro• con empresarios 

mexicanos. Las empresas conjuntas que se han creado hasta ahora, al 

amparo del programa han surgido entre empresarios mexicanos y 

europeos que ten1an contactos comerciales, ya sea como representantes 

o proveedores. 

consideramos por tanto, que es. importante hacer una mayor 

dif'usi6n del mismo tanto a nivel nacional como a través de la 

representación de la institución en Londres. 

2 • 2 acuerdo Jlarcso CB- Jl1JfMIU 

La firma del Acuerdo Marco entre Banamex y la CEE, B8 llevó a 

cabo al miamo tiempo y en las mismas condiciones, que el Acuerdo 

marco con lfaf'in. La renovaoiOn del mismo se etectO.o en marzo del 

presente afto. 

Hasta el 15 de julio del presente afto exiatian cinco proyectos 

aprobados, todos ellos en la facilidad financiera Ho 2 puesto que en 

su mayorla son estudios de factibilidad. 
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CUADRO 20: PROYECTOS APROBADOS EH EL MARCO DEL ACUERDO CEE-BANAMEX. 

~ WU Proyecto. 

Instalación de 5 
granjas de acuacultura 
de camarón. 

Instalac16n de una red de 
cuartos fr1os en varias 
ciudades del pa1s. 

·Planta para s1ntesis. 
de amino4cidoa. 

Siotema de agua 
potable. 

Sistema de Tele
comunicaciones. 

Promotor. 

Promociones Induatrial .. Banamex y 
Novum, Finance AqUaculture. (Francia) 

Promociones Industriales Banamex y 
Banco de Santander. (Espafta) 

Promociones Industriales Banamex y 
Corporación LEE, S.A. (Espal\a) 

Promociones Industriales Banamex, 
GrUpo ICA,C.G.F. ( Francia) 

Promociones I.ndustriales Banamex, 
Telmex y Telecom. (Francia) • 

Los principales problemas que se detectaron en la 

instrumontacl6n del proqrama en dicha instituci6n tinanciera es la 

falta de personal para efectuar los estudios indispensables y la 

escasa experiencia en el manejo del instrumento. 

De igual forma, el retraso en los deseabolsos por parte de la 

comisi6n ha afectado sensiblmn.ente la utilización del programa, 

puesto que los proyectos fueron aprobados en enero de 1990 y tardaron 

mas de nueve meses en efectuarse los desembolsos .. 

También la falta de promoción del proqraMa ha sido un problema 

para el mejor funcionamiento del programa. Hasta ahora, la principal 

acci6n en esta materia por parte de la instltuci6n han sido los foros 

de eapreaarios a los cuales es invitada a participar. 
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2. 3 Acuerdo Harao CE-SBRPl'.H 

Esta instituci6n financiera finn6 el Acuerdo Marco con la CEE el 

pasado 15 de .abril del presente ano, es decir que apenas se encuentra 

en la atapc de conocimiento ael instrumento financia.ro. 

Por tanto, hasta ahora no tienen ning(in proyecto para 

financiarse a trav6s del programa. sin embargo también han tenido 

dificultades en su instrumentación, puesto que no tienen la 

informaci6n actualizada sobre el programa. 

Iqualmente, se reconoce como un importante problema la falta de 

difusión del programa tanto en México como en Europa. Puesto c¡ua, a 

pesar de que la repreaentaci6n de la in.stituciOn financiera en 

Londrea envta constantemente proyectos de inversiOn, •n su mayorla 

se trata de otro tipo de negocios y no empresas conjuntas. 

En suma podemos decir, qua hasta ahora el funcionamiento del "EC 

International Investment Partners" en nuestro paia ha sido 

relativamente exitoso, puesto que no ha existido una promoci6n 

importante del instrumento. 

Existen a meno& da dos a~os de participación en el proqrama 9 

proyectos aprobados a financiarSe, y aQn que no se conoce con 

exactitud el monto de los proyectos presentados por Banamex, se sabe 

que el monto total de los proyectos aprobados para México no superan 

un mill6n cien mil ecus • 

Situaci6n que es importante considerar ante el hecho de que se 

destinaron a América Latina un total aproximado a los 13 millones do 

Bcus. 

Por otra parte, podemos constatar por los proyectos hasta ahora 
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financiados por medio del programa, la importancia que este puede 

tener en la captación de inversión europea, la creación de empleos, 

ast como en la transferencia de tecnolog1aa y la asistencia t~cnica 

y administrativa. Lo cual obviamente repercutirá en un mayor 

crecimiento econ6aico. 

Si bien el financiamiento otorgado por la Comunidad a través de 

este programa podr1a considerarse m!nimo en relación al costo de los 

proyectos en el caso de las aportaciones de capital de riesgo, es 

mucho mS.s importante considerar el efecto palanca de dicho 

financiamiento, sobre los elementos antes mencionados. 

Esto es, considerar los montos de inversión europea que tendrá 

como resultado al respaldo da este tipo de f'inancia11iento para el 

inversionista europeo, quién con •ayor sec¡uridad invertirá en un 

proyecto teniendo el respaldo de la Comunidad y el de una 

institución financiera local. 

Finalmente, es importante considerar que los problemas que hasta 

ahora se han enfrentado en México, durante la instrumentaci6n de este 

programa son problGllBB propioa de laa instituciones que 1o manejan. 

Faltando una mayor difusión del mismo tanto en México como en 

Europa, as1 como una mayor promoci6n de las oportunidades de 

inversión en México en todos los paises miembros de la comunidad, ya 

qua si bien no se espera que se incrementen las inversiones 

portuquesas o griegas, si puede promoverse una mayor inversión por 

parte de Holanda, Dinamarca, Espafta y Francia. 
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CONCLUSl'.ONEB. 

Loa procesos de qlobalización de la econom1a mundial y la 

creación de bloques comerci~lea regionales han impulsado a los paises 

a ad.aptar nueva• estrategia• para lograr una mayor competitividad 

internacional y una mejor inserción a la actual estructura económica 

internacional. 

Lo que ha signiricado para México, la instrumentación de un 

nuevo modelo do desarrollo carnctcrizado por la apertura comercial, 

la promoción de las exportaciones manufactureras y la privatización 

y reconversión de su planta industrial. 

Como resultado de este •odelo, s~ han incrementado las 

exportaciones manufactureras de ciertas ramas industriales como son 

la automotriz y la quimica, a la vez qua se ha convertido el pa1s en 

una de las economias mas abiertas del mun.:to. Este 1lltimo proceso que 

se inició con la adhesi6n de México al Gatt, es un hecho irreversible 

cuya consolidación se efectuara. con la firma del Acuerdo de Libre 

Comercio con Estados Unidos y Cánada. 

En consecuencia es fundamental consolidftr la reconversi6n 

industrial para lograr la modei:'nizaciOn y el incremento de la 

competitividad de la planta productiva mexicana, elemento sin el cual 

no se alcanzara la eficaz inserción de México al actual esquema 

económico mundial. 

Hac!Andose indispensable, por tanto, la adopción de estrategias 

especificas que impliquen la adopción de: tocnoloqias de punta, 

nuevas técnicas para la organización de la producci6n y para la 

administraci6n empresar~al, as! como el acceso a recursos financieros 
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preterenciales, que permitan el incremento de las exportaciones 

mexicanas y de su competitividad internacional. 

Eapecial•ente ea importante en el caso de las pequenas y 

medianas empresas, que tal como se demostró en el capitulo dos de 

este trabajo, deben adoptar estrateqias que les permitan superar sus 

deticienciae, coao •on la falta de recursos productivos, la 

utilización da tecnolog1as obsoletas, as1 como su inteqraciOn a las 

cn.denas productiva•, para lograr competi~ eficientemente a nivel 

naClonal e internacional. PU•• do no adaptarse al nuevo entorno 

competitivo, muchas de estas empreaas desaparecerSn. 

De igual importancia, es la modernización de los sectores 

financiero, comercial y de servicios en . general, al ser estos 

aectorea los ejes de creci11iento do la actual econom1a mundial. 

En este contexto, la invers16n ·extranjera cobra un papel 

fundnme~tal para el mantenimiento y desarrollo del actual modelo 

econ6mico nacional, ya que adomAs de permitir l.a captac16n de 

recursos frescos se considera un imi>ortante el.amento para el 

incr-ento de la competitividad de los productos exportables al 

implicar entre otros . aspectos, nuevas tecnolog1as. 

Este hecho, no se limita al cáeo de la econom1a mexicana, puesto 

quo a nivel mundial los t'lujos de inversi6n extranjera son de vital 

importancia para .antener el crecimiento de laa econom1aa nacionales. 

Por tantO, existe una qran ce.apetencia por estos recursos. 

De esta modo, los flujos de invers16n extranjera han tomado 

diversas f'ormae adeaA• de la inversi6n directa, tal como ln creación 

de empresas conjuntas. 

Tal como se determin6 en el primer capitulo del trabajo, una 
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enipresa conjunta implica la creación por parte de dos o m6s 

empresarios de una nueva unidad productiva con objetivos y metas 

propias y diferentes a las de sus creadores. Este tipo de asociación 

puede darse entre empresas competidoras o complementarias nacionales 

o extranjeras. 

La ventaja de este tipo de inversión es que cada una de las 

partes tiene aportaciones importantes que dan ventaja a la nueva 

empreisa y a sus socios sobre sus competidores, además de que se 

comparten los riesqos e inversiones. 

Esto tipo de asociaci6n es especialmente importante en 

aquellos sectores que han perdido competitividad, ast corno en la 

creación de nuevas industrias y sobre todo para las pequenas y 

medianas empreBAs bab1an mantenido operaciones a nivel nacional y 

desean internacionalizarse. 

La creaciOn de una compaÍ'ita de este tipo con un socio extranjero 

podrla ser parte de la estrategia de los empresarios mexicanos para 

incrementar su competitividad, especialmente para el pequefto y 

mediano empresario. 

Do modo que, el inversionista extranjero puede proveer 

tecnología productiva, KnoW'-how, patentes, experiencia en el 

negocio, entrenamiento técnico y nuevas técnicas administrativas, 

as! como sus proqramas y experiencia de marketing internacional. 

El socio nacional, por su parte, aportara capital conocimiento 

del ambiente de neqocios, del mercado, de la situaciOn política y las 

costumbres locales, contacto con las autoridades e instituciones 

financieras y abastecedores nacionales, as1 como su experiencia 

administrativa. 
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En este sentido, al ser la Conaunidad Europea como conjunto y por 

pais también, el segundo proveedor de inversión extranjera es 

importante para México estrechar sus re1aciones econ6mic.as con este 

bloque. Adem&s de que la creación del mercado Onico europeo plantea 

nuevas oportunidades y retos a la oconomia mexicana, que no pueden 

ser ignorados. 

Por tanto, tal como se comprobó en el primer capitulo, la 

creación de empresas conjuntas entre empresarios mexicanos y europeos 

tondr1,an laportantes ventajas para ambas partea. La comunidad Europea 

puede aprovech1.lr 1as ventajas comparativas que ofrece la econornia 

mexicana: •ano de obra barata, localizaci6n geográfica que le permite 

actuar como puente con la cuenca del Pacifico y América Latina, y 

complementac16n con algunos sectores econ6micos, antro otras. 

Ventajas que permitirAn incr-e.ntar la competitividad de las 

industrias europeas a nivel mundial, especialmente en los sectores 

que EUropa ha perdido competitividad trente a Estados Unidos, Japón 

y algunos paises del sudeste asiático. 

Ademé.o, con la inminente f irina del Acuerdo de Libre Comercio con 

Estados Unidos y canad6., ae incrementan las ventajas para el 

empresario europeo al invertir en México, pues se reducirán los 

aranceles para loa productos que se exporten desde aqu1 al mercado 

norteamericano .. 

Por su parte, el empresario mexicano, adeds de obtener 

recursos financieros complementarios, nuevas y mejores tl!cnicaa y 

tecnologias de producción, obtendria nuevos disenos para sus 

productos, as1 como técnicas promocionales novedosas. 

Y desde luego, un mayor conocimiento del mercado europeo por 
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medio de su socio, facilitAndosele su incursión a este, sobre todo si 

se convierte a la empresa conjunta en proveedora de insumos para la 

empresa europea. Es decir que, se loqrar1a la int•rnacionalizaci6n 

de la pequeña o mediana empresa mexicana de una manara mas sequra y 

protegida al contar con el respaldo de su socio. 

Consiente de la importancia que representa para México el 

mercado europeo, el gobierno ha sentado las bases para estrechar las 

relaciones econ6micas entre las partes mediante la rirma de un nuevo 

AcuordO Harco de cooperaci6n en abril de 1991. 

El Acuerdo refleja la complejidad y evo1uci6n de las relacionas 

con la Comunidad al referirse a diversos ·sectores en los cuales 

podrla incrementarse la cooperación, se crean ade.ús los .. cania110• 

necesarios para su realisaci6n y - incrementan las accionas de la 

comisl6n aixta entre otros aspectos. 

AdemAs, se han efectuam.. otras acciones importantes para 

fortalecer las relaciones con la Co1r1.unidad 

destacan: 

entre las que se 

La participaci6n de entidades nacionales como CANACINTRA al 

sistema BC-NET, que es un sistema en red para la· identificación de 

oportunidades comerciales, franquicias e inversiones. 

Se ha creado, adicionalmente, la subcoaislón de cooperaoiOn 

industrial para identiricar nuevas ~ormas de asociación induatrial, 

y el Bussines Council, adem&s de la firma de participación de tres 

bancos nacionales en el programa " Ec J:nternational t:nv•ataent 

Partners" ( EC-J:J:P ) • 

Estas acciones conforman un marco mas amplio para incre-ntar 

los flujos comerciales y de inversi6n entre México y la COllWlidad. 
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Eapecieilmente, en lo referente a la creación de empresas conjuntas 

entre pequenoa y medianos empresarios de ambas partes a través del 

convenio firmado por: Baneimex, Banca Serfin y Nafin, para otorgar 

fineinciamientos conjuntame~te con la comunidad Europea en el marco 

del EC-UP. 

Tal como se demostró en el capitulo tercero, los financiamientos 

otorgados mediante este programa son de carácter preferencial y 

permiten a los pequcfioc y medianos et::ipresar.ios acceder a los recursos 

que le sean indispensables para cubrir la bQsqueda de los socios 

apropiados, la disposición de capital de riesgo de manera temporal 

y hasta para la capacitación del personal administrativo de la 

empresa conjunta. 

Al respecto es importante resaltar que loa recursos bejo las 

facilidades 1 y 2 del programa, ofrecen a los pequenos y medianos 

empresarios importantes alternativas para la bQsqueda de socios 

europeos potenciales, as1 como para la realización de estudios de 

factibilidad e incluso la instalación de plantas piloto o la 

producción de prototipos; de resultar negativao tales acciones no 

implicarán el reembo.1.so del financiamiento otorgado. 

Por tanto los pequenos y iueidianos empresar los pueden obtener 

importantes ventajas puesto aediante la creación de una empresa 

conjunta como son tecnolog1as y técnicas productivas sin que ello 

origine la utilización de sus propios recursos. 

Hasta la techa, el desempeno del programa en México a lo largo 

de dos anos no ha sido tan exitoso como podr!a esperarse, sin 

embargo, la importancia de los proyectos y del financiamiento 

otorgado a los mismos es inminente, tal como se seftal6 en el cuarto 
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capitulo de eate trabajo. 

Existen 9 proyectos aceptados con un financiamiento aproximado 

por 1,000,000 de Ecus, lo cual representa aproximadamente el 5.3\ del 

costo total de los proyectos. De los cuales siete son estudios de 

tactibilldad, uno es la instalación de una planta piloto y el 0.ltimos 

ee la creación de una empresa conjunta. 

Tal como se confirmó en el cuarto capitulo, los proyectos hasta 

ahora tinanclados han implicado, recursos. trescoa complementarios, 

nuevAB técnicns y tecnoloqías de producción, creación de empleos y 

exportaciones. 

El ejemplo mAs claro de ello, es el proyecto "Lerma Papel", 

puesto que a través del financiamiento otorgado por el EC II:P, los 

socios lograron reunir todos los recursos necesarios para la 

instalacl6n de la planta piloto, obteriiendo ambos socios ventajas 

importa~tes. 

El socio mexicano logro obtener tecnolog1as imposibles de 

obtener en el mercado, abastecer competitivamente al mercado nacional 

e incluso exportar a Estados Unidos, para más tarde hacerlo a América 

Latinn, Centroamérica y tal vez Atrica. 

El aocio europeo por su parte·, logro un mayor mercado en M6xico, 

y su permanancia en el mercado estadounidense que de otra manera 

hubiese perdido al no contar con la producciOn suficiente para ello. 

AdemAs de que ha ampliado sus mercados a Latinoamerica y al mismo 

tiempo la planta matriz se ha dedicado a producir para la Comunidad 

Europea y a penetrar en los mercados de Europa Ol!é.illlental. 

Por otra parte, los estudios de factibilidad hasta ahora 

finnnciados han abierto nuevas perspectivas de inversión en los 
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sectores que se han efectuado. 

Los recursos tinancieros otorgados para proyectos en México 

repre•antan el lt del total de los recursos otorgados por medio del 

programa para América Latina en conjunto. Lo cual podr1a parecer 

adecuado, de no aer por el hecho de que del resto de los recursos en 

su gran mayor1a se dirigen hacia Brasil. 

Hasta ahora, el principal problema del programa ha sido la poca 

difusión que •e ha hecho por parte de los organismos involucrados, 

aa1· COllO de las ventajaa que conlleva este tipo de financiamiento 

como aon la tranaforer1cia de tecnolog!:ri, el incremento de la 

competitividad y la apertura de nuevos morcados entre otros aspectos. 

De igual forma se dificulta a las instituciones financieras 

nacionales la bOsqueda de socios, ya que la red BC-net no ha operado 

adecuadamente. 

Por otra parte, el funcionamiento del programa se ve entorpecido 

por el retraso que llega a existir al entregarse la documentación 

incompleta, as! como en el desembolso de los recursos financieros. 

sin embargo, la apertura cott1ercial del pata hace indispensable 

la utilización de este tipo de mecanismos, as1 como la creación de 

otros instrumentos de apoyo a la pequefta y mediana empresa mexicana, 

puesto que es al sector con mayor requerimiento de recursos. Y si 

bien Nafin ha comenzado a crear diversos instrumentos es necesaria 

una mayor difusión y optimización de los recursos disponibles 

conforme a las prioridades productivas del país. 

considerando la importancia que para las pequenas y medianas 

empresas mexicanas y europeas tiene la creación de empresas 

conjuntas podemos hacer las siquientes recomendaciones: 
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- Efectuar una mayor difusión de las oportunidades de inversión 

que se han abierto para el inversionista extranjero con el reglamento 

a la Ley de Inversión Extranjera, adem&s de otras facilidades como 

son la firma de Acuerdos de Doble Tributación. 

- Promover a travAs de las diferentes c&maras industriales las 

planeaci6n por parte del pequen.o y mediano empresario de estrategias 

globales que les permitan alcanzar una mejor posición competitiva 

internacional. 

Estudiar de acuerdo a cada sector las ventajas que 

representarla la asociación en forma de empresa conjunta con 

capitales extranjeros y la bO:squeda de los socios adecuados para m 

realización, aprovechando el tinanciamient" que para ello otorga el 

"EC International Investment Partnera". 

Deben considerarse sobre todo aqUellos sectores donde pueda 

existir complementaciOn económica y se aprovechen las economias de 

escala como podr1a ser la industria metalmecánica, la petroqu1mica y 

la e1ectr6nica con pequeftas y medianas empresas a1emanas. O para la 

fabricación de máquinas y equipos de oficina o del calzado con 

Italia. 

En el caso de Franela poaria efectuarse la asociación con 

aquellas empresas que se dediquen al cultivo aplicando biotecnolog1a, 

tanto en la industria agr1cola, como pesquera. En el caso de los 

capitales cspaftoles ae sabe que existe gran interés en invertir en ol 

sector textil y en la agrolndustria entre otros. Asimismo seria 

recomendable favorecer una mayor vinculación con capitales 

holandeses y daneses principalmente. 

- Buscar mecanismos alternos al BC-NET para la localización de 
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socios inversionistas para la realizaciOn de empresas conjuntas, como 

podria ser el promover en los paises europeos por medio de las 

insti tucionea financieras locales que participan en el EC 

Xnternational Investment Partners, los proyectos de inversiOn que son 

susceptibles de efectuarse en forma de empresa conjunta que ha 

detectado· el Consejo Mexicano de Inversiones. 

- Crear un modelo standard para la presentación y evaluación de 

los proyoctos a someter a la consideración de la Comisión Europea 

pai-a obtener financiamiento a través del EC International Investment 

P.a.rtners. 

Promover entre el pequef'lo y mediano empresario la 

participación en la Feria Europea de Subcontratación que se realiza 

anualmente en Alemania. 

- Ante la perspectiva do crearse lln instrumento similar al Ec 

International Investment Partners para apoyar la creaciOn de empresas 

conjuntas en los paises de Europa Oriental. El empresario mexicano 

debe aprovechar la oportunidad que le brinda la inexistencia en la 

mayor1a de estos paises de la infraestructura 

empresarial. 

y capacidad 

- Los empresarios interesados en crear una empresa conjunta 

deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

La adecuada solecci6n del socio, considerando que este posea las 

caracteristicas necesar las para la nueva ompresa .. 

Deban quedar muy claros cada uno de los objetivos que tendrá la 

nueva empresa, asi como las metas de cada uno de los socios. 

Deben especificarse de manera precisa cuales serán las 

contribuciones de cada uno de los socios en cuanto a capital, bienes 
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muebles e inmuebles, knov-how, marcas y patentes, administración, 

marketing y asistencia técnica .. As1 como, las responsabilidades de 

cada una de las partes .. 

De igual importancia es que quede desde el inicio de la sociedad 

bien definida la estructura del capital y la administraci6n de la 

empresa .. 

Finalmente, es importante considerar que si bien hasta ahora las 

relaciones entre M6xico y la coaunidad han sido de segunda 

importancia para las partea puesto que, para la Comunidad Europea 

primero esta la consolidaci6n del mercado tlnico, las relaciones con 

Europa del Este, con los patsea del Hediterr4neo, Africa y Asia. 

Mientras que para México por cuestiones geográ f leas Estados 

Unidos es el principal morcado y proveedor de inversión extranjera y 

hacia este pata se han concentrado las relaciones econOmican. 

Ni México ni la Comunidad pueden ignorar los procesos que se 

están suscitando en ambos lados del Atl~ntico, por lo que los 

empresarios mexicanos y europeos deben aprovechar las oportunidades 

que ae han abierto con la actual coyuntura internaciona1 estrechando 

1as relaciones entre ambas reqiones .. 
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