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x. urraoouccxo• 'f 11a1tco orsoaxco. 

DURANTE KAS DE CINCO Dl:CADAS, HA SIDO UNA CONSTANTE PARA NUESTRO PAIS LA 

BUSQUEDA D& Ull P&llPIL DE D&SARROU.0 1 AFIN A NU.ISTRAS NECESIDADES 

&STRUCTURA.LiS Y CONSIRVANDO IN LO POSIBU: LA LOGICA DEL PROYECTO 

HlSTORICO D& llACIOll 1 PROYECTO oc:»IC&BIDO A PARTIR DBL ltSPlRITU DE LAS 

DISTIKTAS IXP&Rll:JICIAS CONSTITUYawraa, LA RsVOLUCION DE 1917 y su TAMIZ 

SOCIAL Y &L DIV&llIR FRENTE A LO MOO&RJtO Y CCWT&HPORAHEO, QUE IN SUMA 

MOLDEAM A Ml:JUC:Oi SOBllB TODO, TOHANDO &11 CUENTA QUI: CUl\LQUIER ID&A DI 

D&SIJ\ROLLO Dl!Blt SOPORTAR LOS BKBATES DE U1I &NTORllO CONFLICTIVO Y VOLUBLE, 

AL QUE HAY QUE TOMAR EN COMSIDEMClott EN ARAS DE EDIFICAR UH MODELO DE 

DESARROLLO (1). 

EKPERO, PARA EDIFICAR. O PLMIEJ\R ESE PERFIL, LA TESIS PLANTEA LAS 

SIGUl&JfTBll CONDICIOHMTSS TEORICAS: LA PRIMERA, ES ~ DIFIRENCI1'CION 

urnt.I: SI. &111.'0IUtO Y SL SISTXHA SOOIAL IHTSRHO O NACIONAL, ES COHO LO 

APOWTA HIKLAS LUHMAN, LA DISTIMCIOll o• PRIORIDADES SOBRE LAS cuiu.ss SE 

a>lfFORMA tnlA. NACION 1 PRINCIPIOS Y HCISIDADll VITALES QUE SATISFACER, 

COMO LA SOBIUUUIIA Y MUESTRAS lMSTITUCIONES LIBERALES Y SOCIM.ES 1 LAS 

CUALES NO PUEDE" SER EXCLUIDAS DEL MODSLO MI DE SUS UFORMULJ\CIONES, J\UN 

A COSTA DI ALTERAR ALTAS TASAS DI CRECIKIINTO DEL PlB 1 DE ACUKULACIOH DE 

1-' RIQUBIA Y DS CONCENTRACIOH DI CAPITAL PARA LA OLIGARQUIA DEL PIUS. 

PoR ELLO, SS PRECISO NO CONFUNDIR tmTJ\S DB CRECIK1EHT0(2) O DE 

ACUMULACION DE CAPITAL CON S:L DISARROLLO QUB RSQUlS:U IL PJ\lS • DURANTE LA 

1. Un modelo de desarrollo, es el proceso que r lge la 
producci6n y la distribuci6n de la riqueza con la finalidad 
de generar bienestar; es la suma de hipotesis y planeaci6n de 
las actividadea nacionales con airas a activar el ciclo 
econ6mico y alcanzar tasas de crecimiento favorables. 

2. Se da el creciaiento de la econo•l• cuando el progreso 
t6cnico ordena la producci6n, funcionan lo• aacani•moa de 
competencia, la poblaci6n crece con ritmo uniforae y la 
acumulaci6n de la riqueza se afectua con la rapidez 
suficiente para proporcionar capacidad productiva a todo el 



PRESENTE TESIS, ESTA DIFERENCIACION SERA EL PUNTO CARDINAL DEL ANA.LISIS, 

TANTO EH LA PARTE CORRESPONDIENTE AL DIAGNOSTICO COMO EN LAS 

ALTERNATIVAS, 

LA SEGUNDA CONDICIONANTE, ES LA LEGITIKACION DEL MODELO, LA CUAL 

CONSISTE BN U. PLANEACION DEHOCRATICh Y EL LOGRO O! OBJETIVOS !CONOMICOS 

SANOS EN EL LARCO PLAZO; ELLO IMPLICA, NO SOLO LOGRAR EL CONSENSO 

INICIAL ENTRE LOS DIFER.s:NTES SECTORES DE LA SOCIEDAD (FACTORES DE LA 

PRODUCCIOH PRINCIPALMENTE) EN UN ESTADIO DE EXITO DE LA ESTRATEGIA, -POR 

EJEMPLO, LA PASE DE CRECIMIENTO ACELERADO DEL MODELO SUSTITUTIVO DE 

IKPORTACIONIS EN 1979-80 1 EN LA QUE ErIKERAKENTE SE LOCRO LA TASA DE 

CJU!CIMIENTO MAS ALTA- 1 SINO ADEMAS IDENTIFICAR LOS CANALES DE PU.NEACION 

EN LA QUE LA SOCIEDAD PARTICIPE EN LAS HO~IFICACIONES DEL HODEL0 1 

ADAPTMDOLO A LOS NUEVOS LIMITES DEL BIENESTAR. 

~ LOGICA Es: "A MAYOR BIENESTAR MAYOR LEGITIMIDAD DEL MODELO DE 

DESARROLLO", 

ANTI ELLO, SE PUEDE APIRKAR 1 QUE LA IDEA DE DESAAROLLO EN LAS DISTIHTAS 

FASES DEL MODELO DE SUSTITUCION DE IMPORTACIONES 1 NO LOGRO SM"ISFACER 

PLENAHENTI EL BIENESTAR DE LA MAYOR PARTE DE LA POBLACION, NO OBSTANTE EL 

PAIS VIGORIZO SUS IllSTITUCIONES Y SE INDUSTRIALIZO, PESE A CONFLICTOS 

FRENTE AL ENTORNO Y DESEQUILIBRIOS ESTRUCTURALES EN NUESTRA BALANZA DE 

PACOS (3) (UNA DE LAS DEUDAS EXTERNAS HAS ALTAS DEL HUNDO) , FALTA DE 

AHORRO Y DIVISAS 1 TECNOLOOIA Dl!:SFASA.011. Y DESARTICULADA DEL 11.PARATO 

PRODUCTIVO NACIONAL, INFLACION, ETC; QUE MOTIVARON J\ ALTERAR E I?IDUCIR 

NUESTRO PLAN A ESQUEMAS RECESIVOS CONGRUENTES CON LAS PRESIOllES DEL 

EXTERIOR EN LA DECAOA DE LOS OCHENTA. PARECIENDO 1 POR LA NECESIDAD DE 

trabajo disponible: en esas circustancias la tasa de utilidad 
se vuelve constante y el nivel salarial se debe incrementar. 

3. El valor de las importaciones de un pais no puede exceder 
el valor de sus exportaciones. Una alta tasa de inversión y 
producción interna, puede' permitir un alto nivel de 
importaciones de necesarios bienes de capital. Por ello se 
dice, que el limite de la ratio de inversión interna a la 
producción generada en el país, es normalmente consecuencia 
del equilibrio en la balanza de pagos. 
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SIU.IR DE LA CRISIS, QUE NUESTRO CAPITALISHO TARDIO TUVIERA COMO PREHISA 

LA AOOPCION DE ESTRATBClAS CONCILIABLES CON LAS NECESIDADES Y LOS 

INTERESES DE LOS PAISES DESARROLLADOS. 

LA R.Jt.ZON INTERNA QUE LLEVO A NUESTRO PAIS A MODIP'lCAR LA ESTRATEGIA DI:': 

DESMROLLO, FUE LA CRISIS ESTRUTURl\L O! LA ECONOKIA, PQR EL USO 

PROLONGADO DEL MODELO DE SUSTITUCION DE IMPORTACIONES. POSTERIORMENTE, 

EL CAMBIO ESTRUCTURAL DE LA ECONOHIA DEFINE UN NUEVO MODELO DE 

DESARROLLO ( 4) , CARJ>.CTBRI ZADO EN SUS INICIOS, EN LA DECADA DE LOS 

OCHENTA, POR UNA ECONOKIA EH CRISIS, CON GRAVES DESEQUILIBRIOS 

REGIONALES Y DE DISTRIBUCION DEL INGRESO, DEBIEtfDOSE DESTINAR AL SERVICIO 

DE LA DEUDA LOS IlfGR!:SOS DE LAS EXPORTACIONES. 

PoR OTRA PARTE, EN ESTA TESIS SE PUNTUALIZA, LA IHPORTANCII\ Y EL COSTO 

QUI: EN SUS DISTINTAS ETAPAS HA TENIDO COHO FACTOR EXOCENO, TANTO PARA EL 

MODELO DE SUSTITUCION DE IHPORTACIONES COMO PARA EL MODELO SECUNDARIO 

lllPORTADOR, LOS CREDITOS DE Ut BANCA INTERNAClONl\L Y LA INVERSJON 

axTRAa.nRA 1:11 SUS DISTINTAS MODl\LIDADES, YA SEA, VIA BOLSA DE VALORES 

(Sii t.OS ULTIMOS TIEMPOS) 1 INVERSION DIRECTA, INVERSION VIA TRANSFERBNCIJI. 

DE T'SCHOLOGIA 1 E INCLUSIVE P'INANCIAMIEHTO EXTERNO. TODO ELLO CON LA 

FINALIDAD, DE CAPITALIZAR A LJ\ EMPRESAS, DOTAR DE IHPLEHENTOS 

TECNOLOGicos, PATENTES y MARCAS A LA INDUSTRIA NACIONAL, INICIAR E IR 

DEPURANDO LA ARTICULACION INTRASECTORIAL DE LAS EMPRESAS. srn EMBARGO, 

EL COSTO POR EL USO DE ESOS RECURSOS ES LA FUGA DE RENDIMIENTOS Y 

UTILIDADES DI LAS DIPRESAS TRASNACIONALES Y, CAPITAL POR LA R.ENTl\ DEL 

ENDllCUDAKIENTO EXTERNO. 

A LA PAR DEL e.a.MOJO ESTRUCTURAL, SE CENERA TAHBIEN U. LLAMADA 

REESTRUCTURACION INDUSTRil\L, COMO PROCESO ENCAMINJ\DO A MODERNIZAR L1\ 

4. El cambio estructural representó para México una 
transición, en la que se presentó primero una devaluación, 
disminución del gasto público, restricción a la escalada de 
los salarios en aras de contener altas tasas inflacionarias, 
etc., para que luego, al existir cierta recuperación 
económica, se optara por modificar el modelo de desarrollo, a 
partir de la liberalización comercial y la orientación del 
componente productivo a mercados internacionales. 
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INDUSTRIA, DONDE EL ESTADO PROKUEVB LA INVERSION NACIONAL Y EXTRANJERA, 

MBAS COMO SOPORTE DE LA ESTR1.TEGIA DE DESARROLl.O • PERO NO SOLO SI!: 

REORGANIZA AL APARATO PRODUCTIVO, SINO SE MODIFICA LA Rll:U.CION ESTADO

SOCIEDAD. 

Los RASGOS ESENCIALES DE ESTE NUEVO MODELO SON: A) EL PROCESO DE 

INDUSTRIALIZACIOfl AVANZA HACIA BIENES DE CAPITAL Y BIENES INTERMEDIOS KAS 

SOFISTICN>OS: 8) SE DA UN DRASTICO IMPULSO A LA EXPQRTACION DE 

MANUFACTURAS (INCREMENTO DEL COEFICIENTE DE EXPQRTACJON); C) SE ELEVA LA 

DINAMICA DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO (PLEXIBILIZACJON DE LAS 

RELACIONES LABORALltS): O) SE DA UNA MAYOR APERTURA EXTERNA AL FORMALIZAR 

TRATADOS Y CUERDOS COKERCIALES{5): E) SE INCREMENTA LA TAS>. DEL 

PLUSVALOR: P') AUMENTA LA CONCENTRACION DEL EXCEDENTE EN Kl\.NOS DE CRANDES 

CORPORACIONES EN DETRIMENTO DE LAS EMPRESAS MENOS COMPETITIVAS (SE SUJETA 

A LAS EMPRESAS A LA OINAMICA DEL MERCADO); G) S! REDEFINE EL CONCEPTO DE 

RSCI'ORIA ECOllOHICA DEL ESTADO; Y 1 H) SE CREAN LAS CONDICIONES PARA LA 

PROKOCION DE LA INV!:RSION EXTRANJERA. 

SI BIEN, ESE *>DELO BUSCA TENER EFECTOS IHPORTANTf:S PARA ABATIR EL 

OIFICIT DEL SECTOR EXTERNO 1 SU APLICACION PUEDE VERSE OBSTACULI ZNJA POR 

IA SlTUACION ECONOHICA INTERNACIONAL Y POR LA DIKENCION DEL SECTOR 

EXPORTADOR D&JITRO DE LA ECONOMIA DE NUESTRO PAIS. PoR ELL0 1 DEBEN 

EXISTIR LAS &IGIJIJ!:NTES CONDICIONES PARA QUE EL MODELO SE CONSTITUYA EN 

UNA P'UEl'ITE DI: CRECIMIENTO! I) PRECIOS FAVORABLES PARA U.5 EXPOR1'AC10NES 

Y ESTABILIDAD EN EL PRECIO DE LAS IMPORTACIONES: II) CRECIMIENTO EN LOS 

MERCADOS DE LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES: Y 1 I I I) UN AMBIENTE NO 

PROTECCIONISTA PARA LA EXPANSIOH DEL COHERCIO MUNDIAL• 

CON TODOS ESTOS ELEMENTOS LA TESIS, EN UN TERCER HOHENTO, TAHBIEN 

PRETKNDE DEMOSTRAR QUE LA LIMITACION HISTORICA HAS IMPORTANTE DE NUESTRO 

s. La apertura externa de nuestra economía, puedo operar como 
palanca impulsora del crecimiento; pero también podría 
provocar estancamiento y el deterioro de la planta 
industrial. si el proceso se encara pasivamente y se sustenta 
en la espontaneidad del mercado, los efectos negativos 
predominarian: los positivos exigen un fuerte y lucido 
activismo estatal a través de la rectoría económica. 
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INDUSTR.IA Y SL COMERCIO SXT&RIOR. Ess DSSl:QUILIBJllO, OOHO LO PLANTEA 

RENE VILLARREAL Y OTROS AUTROUS, HA SIDO POJl CAUSA DE URA OOHCJ:PCION 

PARCIAL DE LA ESTRATIGIA INDUSTRIAL, COMO LA APLICACION KXCZSIVA DB LAS 

POLITICAS Dlt PROT&CCION DE LA INDUSTRIA NACIONAL, LO CUAL NO LOGRO Ll\ 

ARTICULACIOH DE LA PLANTA PRODUCTIVA Y DEJO VACIOS IMPORTANTES EN LAS 

CADENAS DI: LA PltODUCCiotl r QUS D&JlIVO l:H t1ftA DltSVINCULACIOH DE LA 

INDUSTRIA CON LOS OTROS SECTORES Dlt LA l:COHOHIA. 

FI"ALKEMTB, LA CUARTA PRET&JICION DS LA Tlt6IS, l:N EL RUBRO DE LAS 

ALTSRHATIVAS, 1:8 PRKCISAR, QUS LA MODIFICACION Dl:L HOD&LO TRADICIONAL DE 

SUSTlTtJCIOll OS IMPORTACIONES 1 POR IL AHORA SUSTITUTIVO DE EXPORTACIONES, 

ALTERA LAS ULACIONSS OS PODl:R l:NTRB LOS DISTINTOS GRUPOS DB INTERES Y EL 

ESTADO• EsTO Gl:HERA DIVERSOS CONnICTOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS ENTRE 

LOS GRUPOS SOCIALSS. ESTO ES, SI EL ESTADO JCLIMINA BARRERAS 

ARANCELARIAS, SUBSIDIOS, DISHINUYI EL GASTO SOCIAL, NEGOCIA UH TRATADO 

OS LIBRS COMERCIO CON NORTl:AHERICA, ALIENTA A LA INVERSIOH EXTRANJERA 't 

AMPLIA &L llSPACIO OS OPERACIOll DB U. INICIATIVA PRIVADA FORTALECIENDO 11. 

ALGUHOS G1'.UPOS SCX>llOHICOS, osea PROHOVER, AL MISMO TIEMPO, CAH.DIO EN LAS 

ESTRUCTURAS S UfSTlTUIOHIS POLITICAS DEL PAIS 1 QUE PERMITAN UNA l\GIL 

Pl:RMEABILIDAIJ O& LAS D&XANDAS DI: LAS GRANOIS HAYORil\5 O&L PAlS; 'ti\ QUE 1 

OS NO HACSJlLO, H CORRE SL RltSGO O! ADQUIRIR RASGOS GRAVES DE 

AUTORITARISMO Y FORMAS OLIGAllQUICAS LAMENTABLES. 

PoR ELLO, as IMDI5Pl:HSABLK TRAHSITl\R, " LA PAR D! LA MODERHIZACION 

l:CONOHICA A l1"A DEMOCRACIA POLITICA Y SOCIAL, DONDE LOS DIVERSOS SECTORES 

TDIGAN INTERLOCUTORES U:GITIMOS PARA CONCERTAR LOS ALCANCES DEL NUEVO 

MOOBLO DI: DESARROLLO ( 6) • 

PoR OTAA PARTE, LA DISTRIBUCJ:ON TIKATI~ CORRZ EN TRJ:S SJBS: 

6. El proceso de transición que vivimos, nos lleva a 
enfrentarnos con la compleja relaci6n que ae da entre los 
espacios econ6mico y polltico, fen611enos que debe ser 
analizados y encausados por la ley. En ••• •entido, autores 
como Lula Rubio han deaarrollado la idea d• que una econoala 
cerrada conlleva a un •istema polltico cerrado; y que una 
economla abierta propicia un aiateaa polltico plural y 
competitivo, donde se ha de procurarae un •i11tema jurf.dico 
que responda a eae equilibrio deseado. 

14 



PoR OTRA PARTE, LA DISTAlBUCION TEMATICA CORRE EN TRES EJES: 

1.. EL DIAGNOSTICO, EL CUAL ESTA CONTENIDO EN EL CAPITULO II 

(INCIDENCIA DE LA IHVERSION EXTRANJERA EN LOS MODELOS DE DESARROLLO) J EN 

ESTE APARTADO, SE AHALUll. CADll. UNA DE LAS FASES DEL MODELO DE SUSTITUCION 

DE IMPOAT1t.CIONES HASTA EL CIJitBlO ESTRUCTURAL EN LA ADMINISTRACION DEL 

LIC .. MIGUEL DE LA MADRID .. 

2 • EL MARCO JURIDICO APLICABLE A LA INVERSION EXTRANJERA EN HUESTRO PAIS 

(CAPIUI.0 III) ; PLANTEA DESDE LA OPTICA DEL DERECHO, LA IMPORTANCIA DE 

GENERAR UN MARCO NORMATIVO DE ESTE IMPORTANTE FACTOR EXOGENO • 

CoNSID&ltANDO A LA INVERSION EXTRANJERA COMO UN ELEMENTO QUE HACE FACTIBLE 

LA CONFORXACION DE UN MODELO: YA QUE POR INVERSION FORANEA PODEMOS 

ENTENDER, AL FLUJO INTERNACIONAL DE RECURSOS FINANCIEROS, COMPRA DE 

ACCIONES, TECNOLOCIA Y CREDITO PARA LA CAPITALIZACION DE LAS EMPRESAS· 

(PoR LO TANTO, ESTE CAPITULO JURIDICO SE LIMITARA A UN BHEVE ESTUDIO DE 

LOS INSTRUMENTOS LEGALES NECESARIOS PARA COHPRENDElt MEJOR EL TEMA EN 

CUESTION; NO ES UN AHALISIS DE LA LEGISLA.CION DE LA MATERIA), 

3. PBRSPECTlVAS PARA UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO (CAPITULO IV). 

AQuI 1 SE DELINEARA LAS PRINCIPALES TENDENCIAS A LAS QUE HA APUNTADO EL 

KODELO SUSTITUTIVO D!: EXPORTACIONES, SUS IMPLICACIONES POLITICAS Y 

BCONOft;ICAS 1 PRINCIPALMENTE COMERCIALES• 

Y P'INl\.LMENTE, LAS CONCLUSIONES RECOGERAN ELEMENTOS PORU1.DORES DE FUTURO 

VERTIDOS Etf EL DIAGNOSTICO Y LAS ~ERSPECTIVAS, PARA ARMAR UNA SERIE DE 

ALTERNATIVAS DESEABLES PARA EL RUMBO DEL MODELO DE DESARROLLO .. 

15 



capitulo rr. - l•CIDbCIA Da LA lllVSllal<* UTllAlf.JSll 

D L08 tlODSLOI oa oaauao.u.o a auco. 

A.- Modelo de Deaarrollo ••t&biliaador y Pleno Empleo 

por suatituci6n de Z•portacion••· 

1. Anteoed•nt••s 

A partir de 1940, el pala entra en una étapa de 

rectificaciones e institucionalizaciones, en la que quedan 

atenuados loa ideales de colectivización de los medios de 

producci6n e implementaci6n de un esquema más justo de 
diatribuci6n del ingreso, as1 como la búsqueda de una mayor 

independencia del exterior; de igual manera, quedan relegada• 

alqunaa de l•• eatirionaria• inatitucione• 4• caabio •ocial 
beredada• dal Cardeniaao. 

Por lo cual, la pol1tica gubernamental a partir del sexenio 

del presidente Manuel Avila Camacho, rechazo el enfoque del 

desarrollo a partir de la lucha de clases, en aras de lograr 

el crecimiento econ6mico como meta del pals. Brindar todo 

género de garantias y prerrogativas a la inversi6n fué la 

divisa politica; ya que para el crecimiento, se debla 

promover la acumulaci6n de la riqueza en coexistencia con el 
pleno empleo, 

En esta época, la pol1tica económica concedió prioridad al 

impulso de las actividades industriales. La fórmula del 

crecimiento se sustentó en el proteccionismo industrial y en 

la pol1tica de crecimiento hacia dentro en base a la 
sustitución de importaciones. 

Sin embargo, como apunta Ren6 Villarreal: "•1 aodlalo d• 

•u•tituci6n die illpOrtacion•• •• una eetrata9ia que puada 
proaover al craciaiento paro •iD d•••rrollo. Esto es, genera 

una capacidad cada vez menor de la industria para absorver 
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mano de obra, ocaciona una mayor concentraci6n del ingreso y 
una creciente dependencia externa: v1a deuda externa e 
inversi6n extranjera, por el continuo desequilibrio que 
caracteriza éste modelo en la balanza de pagos". {l) 

Algunos te6ricos han definido al desarrollo, como la 
resultante del crecimiento que procura bienestar a trav•s de 
un empleo estable, distribuci6n de la riqueza e independencia 
externa; as1 como condiciones necesarias para el fomento del 
ahorro y la inversi6n. 

No obstante, •e suelen confundir los fines del desarrollo: 
11eatlefaoer la• neoeaic1a4•• 4• la poblaoi6n11 , con los medios: 
"aloan•ar la a6• alta taea 4• oreciaiento poeibl•". Para 
alcanzar loa medios se escogen caminos que sacrifican los 
fines; Esto es, una alta tasa de crecimiento no siempre 
garantiza la satisfacci6n de lo que la mayor!a de la 

poblaci6n necesita. 

Fernando Rello sel\ala: "La ooa•i•tancla da craciaianto 
acon6aico y ~braciaianto 4• grande• qrupoa •ociale•, •• 

uaa oombinaci6n qua no praviaron lo• plan•• qubarno.aental••· 
Entre 1940 y 1952 hubo un aumento sustancial en las tasas de 

crecimiento del producto per captita, pero eso no significó 
una elevaci6n de los niveles de vida, como lo postula la 
teor!a del desarrollo". (2) 

Por otra parte, el periodo 1941-1945 se caracterizó por una 
gran demanda de bienes y servicios mexicanos que estimularon 
la actividad econ6mica interna, as1 como las importaciones de 
bienes de capital para satisfacer las necesidades de expansl-

1. Villarreal, René: "El desequilibrio externo en la 
industrializaci6n en México (1929-1975)•; F.c.E., p.7 
2. Rello, Fernando: "La miseria del desarrollo"; Revista 
Nexos 110, febrero de 1987, p. 65. 
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6n industrial del pala, y una cuantiosa entrada de capitales 
del exterior. Asimiaao, durante eso• anos, el Banco de M6xico 

concedió fuertes créditos al aector pfiblico para financiar 

obras de infraestructura e importaciones de bienes de primera 
necesidad para vender a precios subsidiados. 

Estimular la producción tue el objetivo principal de la 
polltica monetaria, ya que la guerra propició una fuerte 

expansión de la demanda mundial por bienes y aerv icios. 

Considera Manuel Cavazo• Lerma, que la guerra impuso una 

situaci6n favorable para M6xico porque no s6lo aumentó la 

producción induatrial, aino que también ae logró sustituir 

bienes que antes •• importaban. (J) 

En estos anos laa balanzas de pagos y en cuenta corriente 

tuvieron un super.ivit. En noviembre de 1942 se firma el 
"Convenio aulrea-Laaont", por el que se regularizan los pagos 

de la deuda externa; con este convenio, empezaron a abrirse 

fuentes externas de crédito para M6xieo. 

Pa•teriormente, la situación cambio con la finalización de la 

guerra, ya que ae eliminaron los estimulas que disfrutaba la 

economla mexicana; por lo que hubo necesidad de medidas de 

ajuste que rectificar4n •l desequilibrio que pod1a gestarse 

por i•portaciones excesivas y por la sobrevaluaci6n del tipo 
da callbio. Sin embargo, pese a que el gobierna estaba 

consciente de la sabrevaluaciOn, opt6 por mantener la misma 

paridad.(4) E•ta deciai6n, apunta Cavazos Lerma, recayó 

desfavorablemente en la balanza comercial y de cuenta 

corriente, porque ae debla seguir importando para satisfacer 

la industrializaci6n que requcrla el pals, pero en razón do 

la protecci6n aa aubsidiaron aus costos.(5) 

J. cavazos Lerma, Manuel: "Cincuenta aftas de banca Central, 
ensayos conmemorativos". F.C.E., p.85. 
4. conaQlteae el informe presidencial de 1945. 
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una pol!tica de esta naturaleza tiene como limite las 
reservas •onetarias que disponia el pala, m&s los créditos 

externos disponibles on un mercado de divisas internacionales 
muy restringido y la casi nula posibilidad de colocaci6n de 

productos nacionales en el exterior. 

Las reservas pudieron agotarsB m.S.s pronto de no haber sido 

por el saldo favorable en la balanza de servicios: turismo y 

remesa• de dinero obtenidas por los trabajadores migratorios. 
Adem&s de la captaci6n del ahorro externo, en forma de 

inverai6n extranjera directa y cr6ditoe para el desarrollo 
financiados con el FMI en 1946.(6) 

Para 1947 se adopt6 una pol1tica comercial defensiva 
restringiendo algunas importaciones y subsidiándose las 

exportaciones. Para 1148-1949, el proteccioniaao no fue un 

fenheno v••ta.4o esoluaivaaent• por •1 gobierno, •4••4• 4• 
.. n•r• deoiaiva 9rupoa eapr•••rial•• y rinanoiero•, 

a4virt.1•ron que la ooapet.enoia esterna loa po41a 4••Pl•••r 
del áarcado la terno. a.al, •• aonjug6 un rrente nacional en 

pro d• la prot.•aci6n arancelaria da la• in4uatriaa y, •• 

coaena6 a ••iqir a travla el• CAID.CXllTRA UD& leqi•laoi6n qu• 

regulara la p•n•t.raai6n del capital extranjero. 

como respuesta a lo anterior, en 1947 se cre6 la Comisión 

Intersecretarial para coordinar el estudio de las 

dispoaiciones aplicables a la inversi6n de capitales 

nacionales y extranjeros, cuya función fue mantener el 
equilibrio entre el capital nacional y el extranjero respecto 

a la inversión en México. Dioba ooaiai6D lleg6 a la 

concluai6n de que 1• inverai6n nacional d•b•ria representar 

el 51' co110 •lnt..o del capital aooial de l•• .. pre••• 
••ralntil••· Xc¡ualaente, ae acord6 que la vigilancia de laa 

diapoaioion•• •• aateria de . in•erai6n eatranjera qua4aae a 

cargo de la aeoretaria d~ aelaoionea bt.erior•• y, que se 

auprimiera la exigencia de que la• acciones en podar de loa 
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nacionales ~uesen nominativas, porque ello, dificultaba el 
•ovimlento de venta de acciones en el aercado de valores. 

Considera Manuel Aquilera que la no nominatividad de las 
acciones fue determinante para cualquior intento de 

viqilancia; intenci6n que no vislumbr6 el gobierno a fin de 

no deealentar el flujo de capitale• tor6neos.(7) 

El ais•o autor sef\ala, que aunque formalmente las compaf\1as 

extranjeras no pod1an diafrutar de 1011 beneficios de la "L•Y 

de Xa4u•tria• lhl•••• y aeae•ariaa"; la posici6n gubernamontal 
les fu6 favorable al aau•ir una actitud liberal cifrada en 

los siguientes postulados: 

a) Co•ple•entaridad del capital extranjero respecto al 

capital do•6stico; 
b) La no competencia ruinosa por parte de la inversión 

extranjera en renglones atendidos con amplitud y cficiflncia 

por nacionales; 
e) Adecuada y equitativa asociaci6n entra capitales 

nacionales y extranjeros; 
d) El grado de participaci6n del capital extranjero deba 

deterainaraa en conaideraci6n a la naturaleza de la empresa y 

de Los campos o sectores do la inversión 

e) Conveniencia de que en la direcciOn técnica-administrativa 

de Las empresas participen mexicanos; y, 

f) Que el capital extranjero no puede. ser privilegiado ni 

discri•inado y, por lo tanto, las inversiones de capital 

exterior deben acatar las leyes del pata y respetar nuestras 

coatuabres y tradiciones.(B) 

si dichos postulados eran liberales en la teor1a, en la prAc-

5. id. Cavazos Lerma, Manuel; p. 92. 
6. ibidea., p.93 
7. Aquilera G6mez, Manuel: "La desnacionalizaciOn de la 
economla mexicana•; F.C.E. p. 53 
e. id. Aquilera G6mez, Manuel; p. 54 
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tica fueron aQn m&s flexibles, por no contar el gobierno con 

instrumontos administra ti vos para llevar a cabo un control 
efectivo. 

La• a4aini•traoione• de Avila caaacbo 7 Kic¡u•l Alea&~ 
ooaoideraron que para la ia4u•trialiaaai6n del pata, era 

aaca•arta la aportaa16n da capital extranjero; pero para 

ello. habla que re•artir la ia&qan creada por •l Car4eni•ao, 

e• dacir1 "la expropiaoi6n". con ese fin el sexenio de 
AleaAn, 1947-1952, se caracterizó por croar un ambiente 

econ6•ico y politice m&a favorable para las inversiones 
f'or&neaa. 

As1, para 1950, la cuenta corriente de la balanza de pagos ae 

vi6 reforzada por diversas fuentes de capitales, entre ellos, 

y de aayor impacto fué la emigración de capitalco 
norteaa6r !canos que buscaron refugio en México para su 

inver•i6n. 

Se puede decir, que dentro del patrón de sustitución de 

importaciones, sin duda hubo una variante que definió los 

alcance• del aodelo de desarrollo, esta fué: la inversi6n 
extranjera, la cual pas6 a ser parte importante del proyecto 

de naci6n. 

Se pretendió como opina Fernando Rello, llenar lds carencias 

del subdesarrollo con capital, tecnolo91a, ayuda económica y 
foraaa de organizaci6n provenientes del exterior; .... aaept6 

que •1 d•••rrollo viene d• afuera, d••aart&n4oaa la nooi6n 4• 

crecialanto coao proce•o an469eno a iqnor&n4o•• la• 

potencialidad•• 4• avanoa con fuer••• a i4••• propia•, la 

ldaa da autocla•arrollo". (9) 

Gradualaente, la burquesla aaxicana, que en los anos de la 

postguerra se habla ereqido en defensora del interés 

nacional, comenz6 a asumir una postura de conciliaci6n en 
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materia de inversiones extranjeras, debido a que, con el 

tiempo, la aeociaci6n de empresarios mexicanos con las 
corporaciones extranjeras, di6 lugar a una identidad de 

clase, que mutuamente se vi6 reforzada.(10) 

Carlos Fuentes plasma con certeza en uno de sus pasajes de su 

obra: •La. auerte de Artemio Cruz•, esta identidad de clasa y, 
adeaaa al abandono del modelo cultural poatrevolucionario por 
un nuevo estilo de vida acorde a la incipiente modernidad del 

creci•iento y a las contradicciones del llamado milagro 

•exicano. ( 11) 

otro factor qua contrib1.1y6 a acrecentar al fortalaciento da 

••t.• el••• •ooial fu6 la aaturaci6n bancaria, qua propici6 •l 
coa.trol 4•1 ••rcadlo interno en aanoa da 9rupoa financlaroa, 

qua a eu ••• influ1an en la in4uatria y •l co••rcio. cabe 
ael\alar que éste poderoso grupo económico surgido a ra1z de 

la expansi6n del mercado interno, junto con el capital 
extranjero ejercieron una creciente influencia sobre la 

pol1tica •con6mica nacional. 

Por lo que respecta al O.ltimo ano de la administración del 

presidente Miguel AlemSn, el secretario de Hacienda, al 

intervenir en la Convención de Banqueros de 1952, hizo un 

resumen de las politicas económicas seguidas por el gobierno; 

en pr i•er t6rmino destacó la importacia del financiamiento 

del Estado a la industria, a de Certificados de participaci6n 

de Nacional Financiera. Asimismo durante dicho evento, loa 

eoonoai•t.aa Ra61 orti• Mena y Viotor L. Urqui4i aubrayaron la 

aaoeei4a4 4• 9anarar un prograaa da deaarrollo qua previniera 

una aayor intarvanoi6n 4al Bata4o, para oontraraatar la 
vulnerabili4a4 4• la balanaa d• paqoa, al liaitar 9ran4•• ia-

9. Id. Rello, Fernando: •t.a Miseria del desarrollo"¡ p. 67 
10. Id. Aguilera G6mez, Manuel: "La desnacionalizaci6n do la 
econom1a mexicana•, p. 61. 
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portaoioaea de capital; ya que, "las ventajas de los cr6ditoa 

• invera16n del exterior llegan a aer tan incierta• para el 
prestatario como para el preatamista".(12) 

Con ello ae traza una nueva intervención del Estado en el 

desarrollo econ6•ico, desplaz.t.ndo11e pollticaa liberales por 
keyneaiana• de intervenci6n social con una polttica de 

econoala •ixta. 

Cabe destacar al respecto la creaci6n de la Ley de 

Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Econ6mica, 
publicada el JO de diciembre do 1950, que en su articulo 9, 

le da la facultad al Ejecutivo Federal de imponer 
restricciones a las importaciones y exportaciones cuando as1 

lo requiera la economla nacional. (13) 

2. Cialoa 8con6aioo• y Bvolución del Modelo de Deaarrollo 4• 
•uatituai6n 4• :a:apartaaiaD••· (ltsl-1970) 

"La ••tabilidad politioa •• cau•a 'f efecto, a 
la •••• del deaarrollo 9eneral que •• oonaolida 
a ... ida que •• acrecientan la rique•a 'f la 
oultu.ra, üiartaa a laa qran4•• .. yorlaa 4• la 
pablaai6a". 

Adolro L6pez Mataos. 

Al finalizar 1952, México era una naci6n de 27.8 millones de 

habitantes; de 1953 a 1970, se experimenta el m&s rlpido 

creci•iento deinogr6fico en la historia del pa1s con una tasa 

auperior al 3t anual. ae acelera también la migraci6n a las 
ciudadea por parte de la población que vivta en el campo; 

adem.t.s, desde principios de la d6cada de los 50's a los 60'a, 
la economla tuvo un crecimiento aproximado al 7t en términos 

nominlales. 

11. Fuentes, Carlos: "La muerte de Artemio cruz", F.C.E, p. 9 
y 307. 
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Este notable ritmo de expansi6n se vi6 acompan.ado de un 
proce•o de 
aumento de 

producci6n 

cambio estructural, cuya caracter1stica Cue ol 

las actividades industriales _en el total de la 

nacional, y la notable disminuciOn de las 

actividades primarias. 

En el proceso de crecimiento industrial, (lo mismo puede 

oboorvarse en la econo•1a en su conjunto), si bien se 
observan altas tasas de crecimiento, no se constata una 

evoluci6n uniforme, •ino ciclos de altas y bajas, a la par de 
distintas aplicaciones del aiodelo de sustitución de 

importaciones a cada subsector de la industria. As1, la 

capacidad para importar dependerá mlt.s que de la demanda 
interna, de las pol1ticas de tecnología y de suministro de 

bienes de capital por parte de los paises industrializados. 

sin embargo, para contrarrestar lo anterior, la pequef"la y 

aediana industria en M6xico, se vi6 fomentada en términos 

tinancieros desde 1953, con la creaci6n del Fondo de Garant1a 
y Foaento a la Industria Mediana y Pequefta. El rooAIM, tiene 

como objetivo descontar cr6ditos para la compra de equipo y 

•aquinaria, as1 como de materias primas y pago de mano de 

obra. (14) 

Con ello se subsan6 parte de las deficiencias que acarreaba 

el modelo de sustituciOn de importaciones; de ah1 pués, la 
posibilidad del surgimiento de agrupaciones mexicanas de 

industriales, como es el caso del Grupo Monterrey. 

También con la misma finalidad, cobraron nueva vigencia dos 

instrumentos: a) La Ley de Industrias Nuevas y Hecesarias, 

que desde 1945 perm.iti6 exenciones fiscales al impuesto sobre 

12. Carrillo Flores, Antonio: "Medio siglo de Banca de 
Desarrollo, testimonio de sus Directores Generales", ed. 
NAFINSA, México, 1984, p. 57. 
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la renta a industriales nacionales; b) La regla XIV de la 

tarifa 9eneral de importacione•, por la qua •e crearon 

controle• a la iaportaci6n en arae de posibilitar el control 

del aercado interno por el productor nacional. 

Sin -bargo, diatingue Joa6 Caaar, que en el proceso de 

induatrializaci6n aequido por México, destaca la inexistencia 

de la producci6n de bienes de capital, no eolo durante las 

priaeras 6tapas del proceso. Pese a que en términos generales 

la participaci6n da la induatria en el producto nacional aea 

aiailar porcentual•ente, al que se observo en los paises 

avanzado•; tuli •in embargo, casi inexistente la porci6n de 

bienes de capital utilizables producidos internamente.(15) 

Con respecto a lo anterior, Manuel Aguilera senala que más 

del eot de las i11portaciones ordinarias del pa1s fueron de 

bienes de capital y materias semimanufacturadas de uso 

interaedio. Esto es, la eatruotura in4uatrial 416 lugar a una 

aa7or 4epen4•noia 4•1 ezt•rior.(16) 

La dependencia se aqudiz6 en la medida que la industria se 

dedicó a dar preferencia a la diversificaci6n de bienes de 

consu•o. Lo anterior debido a que los intereses extranjeros 

prestaron mayor atención a la fabricaci6n de gran variedad de 
bienes de consumo suced6neos entre si, que a la depuración y 

calidad de los productos. De esa manera nuestra econom1a se 

vi6 invadida por bienes de tecnolog1a desfasada o 

desperdicios del primer mundo. 

13. "Ley de Atribuciones del Ejecutivo en Materia Económica"; 
ver Diario Oficial, JO de diciembre de 1950. 
14. Revista del Mercado de Valorea; "La pequena y mediana 
industria en el desarrollo industrial de México". ed. 
NAPINSA, 25 de marzo de 1985, p. 271. 
15.casar, Joa6: •ciclos econ6aicoe en la induatria do 
•ustituci6n de importaciones", Revista de Economla Mexicana, 
CIDE, aqosto de 1982, No. 4, p. 78. 
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••n• Villarreal aa&ala que la depen4encia da capital•• 'I 
pro4uoto• ... uaajaro• •• 8abi6 a uaa a•t.rataciia da 
orecialanto ba•a4a an polltioa• ooaarclal•• poco aana• 1 qua 
frenaron la esportao16a Oa .. nufacturaa por las aiguientea 

razone•: a) la industria de exportaci6n recib1a menos insumos 
domésticos que hab1an sido sustra1dos, pero a un precio mayor 

que el internacional por la existencia de mercados 
excesivamente protegidos, lo que signific6 una carga 

adicional a las exportacioneo; b) La tasa de cambios poco a 

poco ala eobrevaluada •i9nific6 un impuesto impltcito a la 
exportaci6n y un aubsidio a la 

doa6stico se aantuvo cautivo 

exportaci6n, ocacionando con 

colocados en el exterior 

competitividad.(17) 

importaci6n; e) El mercado 

y ain subsidios a la 

ello a las manufacturas 
poca atractividad y 

Jos6 casar plantea el siguiente modelo: "ftn la a•dida •n qua 

buena parta da la• iaport..acioaa• aaan coapl-•ntariaa 4•1 

aaruer•o productivo interno, •• 4• ••P•rar•• que 4icbaa 
illport.aoloaaa aean aa fuaci6a 4•1 nlv•l da inqreaoa y 
pro4uccl6a. •l 1• tendencia a iaportar •• oonatante, el ritao 

a qua craceD la• eaport:acione• determinar& la ta•a de 

oreclaieat.o 4• la pro4ucoi6n •in venerar una tendencia al 

deterioro ea la balan•• coaeroial. •in eabar;o, a falta da 

••tlauloa ••6cJeaoa, la inverai6n deja inalterado el nivel 4e 

ia9reaoa 7 9aaacia•; ya que 6ataa, ahora deben repartir•• 

entra UD -yor ao~o da capital, con lo qu• la t.••• d• 
9ananoia ca• y con •lla la 1nverai6n. ahora, ai introduci•o• 

al aact:or p6llllco coao raotor ••6qeno, y auponeaoa que 

eat.illula la producci6n, ten4r•o• qua el procaao da 

acuaulac16n &te la iaiciati•a privada •• aoatendrA., paro •• 

9enerar6 UD Cl6ficit cr6nico &D la balanaa da pa9oa".(l8) 

16. Id. Aguilera, Manuel: "La desnacionalizaci6n de la 
economta Mexicana", p. 107. 
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En consecuencia, ea loe perlodoe ea que el creolalento d• la 

pro4uooi6a 7 la acnmulaoi6D ~ea4laa • ••Uaoar•e,. el ••tado 
debla auaentar •1 dlfioit p6blloo .. terno para r .. otlvar la 

econo-.la 7,. •i•atra• tanto,. •1 ••otor privado 4•bia aantener 
ua equilibrio fl-nolero. Este mecanismo para f'omentar el 
ahorro del sector privado, f'orz6 a un aayor endeudamiento del 

pata. 

ContinQa Ren6 Villarreal senalando, que la Pol1tica Comercial 

para el logro del objetivo del equilibrio en la balanza de 

pagos se bas6 en la decisi6n de no devaluar el patr6n 

•onetario. En otras palabras, decidió no utilizar la tasa de 
cabio coao mecanismo de ajuste del desequilibrio externo, 

prefiriendo el apoyo de la inversión extranjera y el 

endeudaaiento externo, como fuente de financiamiento del 

d6ficit. El d6ficit fue para 1970 de 5, 544 millones de 

dOlares, (19) 

Iqualaente, la pol1tica fiscal y monetaria se orientaron en 

favor del ahorro interno, aegQn Antonio Ort1z Mena: "l• 
t.ributaoi6n deberla enfocar•• a propiciar la reinv•r•i6n 4• 

uUlida4H, 
proctuotlva• 

J' dar 
por 

incentivo• 

•edio 4• 
• l•• 

•Ub•idioa 

invereione• ai.• 

y esencsiones 

fiaoal••"· (20) As1 de 1960 a 1970, el Estado a través, del 
precio social de sus productos (electricidad, petróleo, 

F.F.C.C., etc.), habla transferido 24,645 millones de pesos 

al sector privado para su desarrollo.(21) 

A partir del an6.lisis de Joa6 Casar y lo expuosto por Renl? 

Villarreal respecto al desequilibrio externo, se llegan a las 

siquientes hipótesis: 

17. id. Villarreal, Ren6: ªEl desequilibrio externo en la 
industrializaciOn en M6xico (1929-1975)", p. 12 
18. id. Casar, Joa6: "Ciclos econ6micoa en la industria y 
sustituci6n de importaciones". p. 79 

27 



i. - Pese a que el Estado favoreci6 el factor da 

acumulaci6n de la riqueza, el lnv•r•ioalata aasioano fu• 
lncapA• d• producir da aanara aut6noaa. El papel del 
eapresario en la economla fue dependiente, poco innovador, 

ineficiente e incompetitivo; 
ii. - El Estado se preocupó del crecimiento aO.n procurando 

au propio d6ficit financiero; 
i i i. - La 1n4uatria por eatar en proc•ao de 9eataci6n, no 

109r6 condiciona• da efioienoia para ooapeti:11: en •l aorca4o 
int.ernaclonal 7, a6lo podla ooapatir en oondicionea 

particular•• de ••o•••• aundial; 
iv.- La inversi6n extranjera se aduen6 de espacios vitales 

y de altos rendimientos, donde fueron insustituibles ante la 

incapacidad de la industria nacional; y, 
v.- La sobrevaluaci6n de la moneda (12.50 pesos por d6lar) 

indujo a un crecimiento acelerado do las importaciones y un 

treno a las exportaciones. 

con respecto al inciso IV, apunta Roné Villarreal, que la 

dependencia extranjera origin6 que para 1965, la invorsi6n 

tora.nea controlara una tercera parte de la producci6n 

•anufacturera. Asi•ismo, las grandes corporaciones también se 

nutrieron de las pollticas proteccionistas que implementó el 

Estado, lo cual les reditu6 grandes ganancias.(22) 

•l carActer oli9op6lioo 4• la inver•i6n astranjera propici6 

la •upeditaci6n 4•1 capital nacional, 4apan4enaia directa a 

indirecta a travA• da aecaniaao• de •arcado. En el primer 

caso, los inversionistas nacionales se sujetaron a los 

programas de expansión de las firmas internacionales, por 

19. id. Villarreal, René: "El desequilibrio externo en la 
industrializaci6n en México (1929-1975)", p. 81 
20. Ort1z Mena, Antonio: "El desarrollo estabilizador", 
conferencia presentada en el B.I.D. (mimiografiada), enero de 
1969, p. 505. 
21. id. Villarreal, René, p. 82. 
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ejemplo, la induatria refreaquera. 

•apresa extranjera induce a la 
nacionales que guardan en el 

En el aequndo caso, la 

creaci6n de co11panlaa 
mercado una posici6n 

complementaria o aubordinada, operando como industrias 

periférica• respecto a las •atrice•.(23) 

Finalmente, es preci•o reconocer que la polltica econ6mica 
CJ;'e6 una estructura industrial dedicada a producir para una 

sociedad urbana de consumo, en un mercado cautivo y 
oli.gop6lico, as1 como propiciar un creciente proceso de 

concentraci6n del ingreao; esto ea, una rApida acumulación de 

capital • inverai6n generarla un creciaiento acelerado en la 
producci6n y en las nuevas oportunidades de empleo, que a su 

vez con salarios por arriba de la inflación supondrlan un 
buen margen de consumo y ganancia para los capitalistas. 

No obstante, ea justo reconocer que a lo largo de los 
pri•eroa 12 anos, parte de las pol1ticas econ6micas adoptadas 

por loa presidentes Rutz cortines y sobre todo Adolfo L6pez 

Rateoa, •lavaron hasta cierto punto loa niveles de vida de la 

poblaci6n. 

Recuerda Joa6 Hern6ndez Delgado, (director general de NAFINSA 

da 1952 a 1970), que era imprescindible un desarrollo 
integral, equilibrado y arm6nico de la agricultura y la 

ganader1a, as1 como de la industria, el comercio y los 

servicios, a una tasa superior a la del incremento 

deaográ.fico y, un reparto mAs equitativo del ingreso 

nacional.(24) 

22. id. Villarreal, René, p. 83. 
23. Aguilera G6mez, Manuel: "La desnacionalizaci6n de la 
econom1a aexicana•, p. 114 
24. HernAndez Delgado, 3os6: "Nacional Financiera, medio 
siglo de Banca de Desarrollo", ed. NAFINSA, p. 70. 
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Ese desarrollo estaba condicionado no a6lo a la creación por 

parte del E•tado de un aabiente propicio para la inverei6n 
privada; sino &obre todo una ••Plia inversi6n pQblica en 

obra• y aervicios de infraestructura. Aal durante el periodo 
(1959-70), la inversión pQblica repreaent6 el 45\ de la 

inv•r•ión total en el pala, de la cual, en el 4rea industrial 

representó do• quintas partea del total, siendo las ramas aAs 
aigniticativaa el petróleo, la electricidad y la aiderOrgica. 

3. Ac¡otaaieat:.o 4•1 llodelo 4• auatituci6n de :I•portaaion••· 

Una concepción diferente se i•puso en el manejo de la 

aconoala nacional desde 1971. •• propueo abandonar •l ao4•lo 

de de•a.rrollo ••tabili••4or ain preoi••r c6ao y con qu6 
au•tituirlo para aaec¡urar "lo• objetivo• 4• la Revoluoi6n 
Mexicana.". En suma, las tendencias observadas en el Oltimo 

lustro apuntaron a un debilitamiento del aparato productivo, 

un a9ota•iento del modelo de creci•iento, todav!a qua éste 

habla a<>•trado au incapacidad para generar volQmenes de 

producci6n en eacala auficiente para sostener su contribución 

en la generaci6n de divisas, e inducir a una mayor 

autosuficiencia interna compatible con un equilibrio en la 

capacidad de co•pra externa. 

Por otra parte, destaca Pablo Gonz4lez Casanova, la 

influencia que para Latinoamérica representa la teorla de la 

dependencia y las corrientes estructuralistas de la CEPAL, 

que a inicios de los aetentas determinaron todo un nuevo 

enfoque del desarrollo. As! en 1970, Fernando Uenrique 
Cardoso y Enrique correa Weffort en sus ensayos incitan a la 

autonomla nacional mas que al rigor de la noci6n del 

creciaiento capitalista y, a la necesidad de contrarrestar al 

imperialis•o econ611ico, con una visi6n latinoaméricana del 

desarrollo. (25) 
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Por au parte, Ren6 Villarreal, con una viai6n eatructurali•tll 

plantea, que para reducir •l d••equilibrlo .. terno , v•aerar 
oreoiaiaato ooa demarrollo, •• ooDdioi6a aeoeaarla, aunque no 
aurioleate, la 1 .. tauraci6a de un diferente ao4elo baaa4o en 
la •uat1tuo16a de esport.aoloaea, c¡ue pr09re•i•-ente ruara 
4eaplaaaa4o al modelo proloa9ado da auatituoi6a d• 
1-portaolo-•, para lo cual ae requer1a una pol1tica de 
tranaici6n con desliz••iento del tipo do cambio, 
••tabilizaci6n del gasto pdblico y liberalizaci6n del 

coaercio.(26) 

Sin eabarqo, desde inicios del Echeverre1smo el Estado cobró 

oanipresancia en la actividad econ6mica, generando un proceso 
de industrialización intensiva aunque de manera costosa y 

desordenada, peraitiendo elevar junto a la industria al agro 
coao receptores de la inversión püblica.(27) 

25. GonzAlez Casanova, Pablo: "Corrientes criticas de la 
sociologla latinia•6ricana conte•porAnean, ed. CIDE, 
cuaderno• de econoa1a de Am6rica Latina, aeptieabre de 1981, 
p.86 
26. id. Villarreal, Ren6: "El desequilibrio externo en la 
industrializaci6n en Mlxico", p. e 
27. Rodr1quez Garza, Francisco: "Reflexiones en torno al 
pensamiento latinoamericano", en teor1a Pol1tica, No. 9, 
•arzo de 1983, ed. Juan Pabloa, p. 43. 
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Durant• •l peri oda 1970-1.975, la econo.s. a •• caract•riz6 por 

un crec:i•i•nto r&lativa,..nt• l•nto • inflacionario, y por la 

p•raanencia d•l de•9quillbrio •Mt•rno1 c•be d••tac•r qu• esto 

ocurrió b•JO ~n cont•MtD mundial d• inflación y depr•si6n. 

Durant• •l periodo Ml cu•st16n la t••• pr~dio de 

crttei•i•nto anual fl.116o d•l 5-. 

En cuanto.•l d•sequilibrio •Mterno, •ste •• •c•ntu6 al 
crecer d• 1115 millon•• d• dólar•• en 1970 a 36~3 en 1975. 

Ello r•pr•~•ntó ~n déficit en la balanza d• liquidez Cbalanza 
de cu•nt• corrt.nt• mA.• pagos d• a.artización al capital 
eMtranjero); la bal•nza de liquid•z alcanzó •l valor de 4332 

•illon•s d• dólares en J.975, lo qu• r1tpres.nt6 el ba• de las 

exportaciones tot•lll!Ps d• b1•n1n• y servicios. C29> 

Durante el gobierno de Luis Echeverr1a, •• r9Conocteron 

por pri.,.r• vez ttn 30 .-ftos la. co•to• del proy9Cto d• 

industrial1zac1on y crecimiento .. tabilizador1 esto ••• el 

des.-pleo, la conc90traci6n del ingr .. o, la dependencia 

•Ht•rna d• capital y tecnolog.1 a, •l •ndeuda111i9flto y la poca 

capacidad dm autofinanciamtento del ••ctor pOblíca. 

Los c•IM>ios Al• intport•ntes desde el inicio d•l p•r1ado, 

fu•ron .., pr im•r lug•r, •l ca111bio •n la poli ti ca de fDWlento 

al ahorro privado a ca•t• d•l pública, •u...ntando 105 

torno al 

pen.eldent.o lalinoa-ricano•·• en T.arla po11t.ica, No. o, 
-rzo .._ SQB3. Ed. Juan PablosJ p6g '3. 

aG. - .&d. Ylllarl'eal, Rehl6J p6g. IG3. 
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i11Pu••tos y tarif•s de "lo• servicio• pUbl tcos. Las 

reform•• fiscales iinpltc•ron entre otras co~as qravar los 

ingresos de valores de renta f 1 Ja que pract i e amente estaban 

e»ecentos de impuesto•. En los servicios públicos, 

prlncipalinente los enargAticcs <petróleo y electricidad), se 

aumentaron los precios v l•• tarifas con el objato de poder 

autoEtnanclar la eMpan&iOn de dichos sectores y aumentar la 

recaud•ctón fiscal.<30) 

Por otro lado en Enero d• 1975 el cambio en la poli tica 

ar•ncelaria tuvo por obJeto eliminar el car•cter eiccestvo y 

dlscriminatorio que ven! a caracterizando el proteccionismo 

en nuestro pal s; por e'3o se abrogi!. la regla XIV y la Ley de 

Industr1•s. Nuevas y Nece11arias. 

Stn embargo, el hecho de que haya continuado el modelo de 

sustitución da importaciones como la principal estrategia de 

l• industr1altzac16n , •ctuando s!tlo en las deficiencias de 

l• p0Ut1ca fiscal y no .n lo comercial, tuvo como 

consecuencia que el desequilibrio •Mterno continuara. Resulta 

obvio que 1n111ntr•s no se reortent•ra l• poU tic• da 

industrial1zac16n, dificil-nte serl• f•ctibl• r•Bolver los 

probl.,,.as que se present•b•n par• el pal•· 

Por otra parte apunt• "•nuel Aguilera, la baianza de 

factores (o 5ea lo que regi•tr•n los ingresog y les gasto5 

por el empleo de l •ctore!!I productivos nac ional•s •n el 

•»<tranjaro y de extranJ•ros en el pai s), h• contribuido, 

forma adverscl, a profundizar el cWoficit. En efecto el t»ficit 
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•Mt•rno •• f1n•ncíO con ingr&sos de c•pit•l extranJero, baJo 

la forma de inversión directa y de cr.td1tos del •xterior. Tal 

ingreso de capital 1mpl1co para el pals el compromtso de 

pagar por su emplea, ya se• con uttl1dades por la tnverslón 

privada tnctranjera, o coma tnterasa• poi' 1• deud• pública y 

privada. T•leo gastos flnanc1ero9 fueron contribuyendo a 

a•pl1ar al d6i1c1t en cuenta corrtente, en la medida en que 

el aparato product l va no generaba excedentes 

para evitar la ampliación del dasequilibrio comercial y 

tampoco cubrir la carga de la deuda ••t•rn~.(31) 

Como corolar10 a lo anterior, es dable afirmar que si 

bien es cierto que las cargas financieras parecen haber sido 

factor quo agudizó el d4-ficit ·•Kt•rno del 

origen central del desequilibrio se 

pais, tambi•n el 

localiza •n la 

innufic1rnc1a del aparato productivo. En rigor, habr1 a 

sido preciso acudir al end&udami•nto •Mtarno si la econo"'1 a 

nacional hubtera s1do capaz de generar ,;¡uficientes volUmenes 

•Quil1brio en las trans•ccione• comerci•les. 

L• amena?.a d~ cri•i• est•ba presente, en r•z6n de que el 

prop10 cree 1m1ento de la econo"'1 • nece!l•ria1nente provocaba 

una profundización del desequilibrio, an l• medida de que la 

poll tic• econ6M1C• corr•qi a la insuf 1cienc1a de la 

P.structura productiva del pa.1 s. La 11ituaci6n critica 

presentó ~n diversas ocasiones y se sorteó mediant• renego--

34 



ctacton•• sucesivas d• .l.a. deUda, fórmula que •ola diferla la 

crusis, paro no correQ1 a •U origen. <32> 

Rosario oreen en su e5tudio &obre Deuda Pábl1ca EMterna 

de P'l6M1co, apunta que •ua principal•• t•ndanc1as en aste 

periodo eran la5 siquitmt••• •> incremento en .l• tasa d& 

cr•cimi•nto anual de la deuda, b) una marcada tendencia a la 

privatización, os decir, el predominio de fuent•s privadas 

1nternac1onal•s; e> una norteamericanizac16n del componente 

bancario do deuda contrat•da por "'*"ico con entidades 

privada& del eKtertor1 y d) un• tendencia a l• 

~ultilateral1zAci6n del co~ponente oficial, decir, los 

cr6dito• provenientes de in•tituctona• multilaterales de 

financlamiento predominan sobre lo• concltdtdos por gobiernos 

y aoencta9 bilateralea.<33> 

El hecho de que la •ayor parte de l• deuda ••t• en manos 
de prentami•tas privado•, que por lo general carg•n tasas de 

inter'9• n*s alt4s y eMig.n el pago d• c•pital •n periodos m.t.s 

corto'A quP. los presta.mi•t•9 gubernamentales, aumenta el peso 

del •ervicio de la d•udA. Dando lugar desplazar 

prioridades relacionadas con la e9trategia de d•sarrollo, •1 

ten~r qua tr•nsferir hasta una cuarta part• de .los ingresos 

del país para la sati•facción del ••rvicio d• la deuda. 

31.- A(Juil•ra, ManUGlt ••M*>elco1 •l modelo d• creciai•nlo y 

loliil condicianAnl•s d•l •ect.or •Mport.adar... ed. a.vi11t.• d• 

9COnomi• de ,....rica lat..ina• CIDE. 2o. ••-liilt.re d• 1080 • 

....... 221. 

3a. - id. Aguil•r.• Manual. ,_.'lill• 222. 
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Por otra parte resaltan RoBario Green y Jaime Egt•vez 

1• hegemon.1 a eJerc1d• on la década de los getent.~s por el 

capital banc&J"io cortoplac1ata y ••peculat.ivo, que encuentra 

campo propicio en la profunda rece•ión de la industria, por 

la reducción un la 1nversiOn, en l• productividad y en los 

beneftcio9 por abajo d• la~ tauas d• inter4ts bancario que 

prnvalac1 • •n el mercado. Aa1 , •l capital financiero 

tntern•cional controló •l destino de la inversión del capital 

industrial 11 1nclu50 d1sposicion•s d• poll t1ca econ6m1ca de 

la nación. 

Por lo anterior los citados autores concluyena "La• 

vrnpranas lo5 bancos tr•snacion•les son m1<a que 

corporaciones y bancos gigantescos, nuevas •ntidades 

productiva~ y de control de recursos y mercados, que han 

morvido como mecani•nt0s para transformar la estructura del 

poder ccon6m1co y poU tico mundi•l". C3lt> 

Otro cuspecto qua conciderar, son loa ef1rctos que tienen en 

aKtranj•ras 

control•doras sobre el eMcedente producido en ~Mico, su 

impncto 5obre l• balanza d• c•pitalcs y la diatribuci6n de 

lo~ ingr~so~ gen•radas. Con•idwrando, qua •l uso cada vez 
m4yor dV rocursos internos para el fin•nci•miento da sus 

ar.t.ivos disminuye aOn •e. •U aportación de capital • la 

nación' 6sto s.1 partimo• d• la idea de que los b•n•ficios de 

es•• empresas Ge rep•tr1an • l• sede o centro de operaciones 

de la corporac iOn. 

33. 0r .. n,. Rosario• •·La deuda püblic• ext.erna de ,..xico, 

SQ65-iQ7tl••J ed.. a.v1st.a de Co.,rclo Ewt.•rlor No. tS. 

Novt • .i..re 1077 .. ~g. t280.1 
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L•• Corpor•ctones •pro•lech•ron suoa relaciones con el 

•lstema bancario dol pal.•, por el hecho de ser buenos sujetos 

de cr•dlto, para utilizar el ahorro interno •n la compra da 

empresa.a y para el aumento de •us activos. l'Uis del 60~ del 

financiamiento de los activos de l• inv•rsi6n eHtranJcra 

directa en 1971 provino de recur•os locales. 

Por otra p•rte, ~uchas veces lo que se concibe por 

inversión oKtranJer• no es aportación de capital o industria, 

sino asientos contables por concepto de pat1tntes, marca~ y 

•aqu1nar ia sobrevaluada, qu• •rtif ici•l-nte •leva la entrada 

raal da capital. 

5Pgón el Banco de f"léKico, el pal• sufrió uno 

do'!5capitaltzaci6n do 931 .. 2 111illonaa de dólares de 1960 a 

1q10. Pero E!ste dato incr1t«ientó un 70' en los cuatro 

•igutenteu .nos' lo que da una idea cercana a la re•lidad d•l 

1mpacto de la inversión eMtranjera sobre el proceso de 

acu~ulac16n d• capital, via sustracción de recureos y 

benef iclos locales h•cia el eMterior. (35> 

En res.:.men, la subordin•ción de la industria nacional, 

n*a la vinculación del capit•l fln•nci•ro con el capit•l 
•xt:ranjero, obstaculizarán la posibilidad de una poli ttca 

autónoma de de~arrollo que hubiera d•seado implantar el 

QObierno. 

31,. Esr.l6voz, Jai.., y Oreen, Rosario• .. El r--.urgiaient.o del 

capi.t.•1 rinanc:iero en 105 70•li··· ed. Revi&t.• d• Econo.ia d• 

Amltric.a Lat.ina, CIDE • .;.rzo"1090. p4g.8e. 
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B•rnardo S•pOlvuda y Antonio Chumacero afirman quo la 

poli tico, legal y soc1•l •n 

conceptos vinculados la 

consecuenc las de 1 ndole 

el p&1s anlitr1on. Por ello, 

1nvers16n eKtranJera como la 

tranuleronc1• de capitales y su efecto sobre la balanza de 

pagos, la transmisión da tecnoloQla, l• c:reaciOn de fuentes 

de empl•o, la pramoc10n de eMportac:iones 1 etc; deben ser 

apreciados en func10n no s.6lo de comsiderac1ones ec:on6m1cas. 

~ino en razón a la coh•renc:ia con los objetivos. globales de 

desarrollo. Lo-s benef ictos de carActer econ6m1co 

tecnológico, deben aer aopesado5 con la posibl• disminuc:16n 

de autonom1.1. nac1onal.<3ó> 

Respecto a los elemento& Que caracterizan a la inversion 

autores los siguientes: al 

Aportac:16n d~ capital; b> Dependencia tac:nol6gica; e> Dominio 

1ndu!ttr1al o control de sectores claves de la ec:onom1a; d> 

Mayor compet1t1v1dad para colocar sus productos en el mercado 

internactonAlt e> Oesplaz•miento del morcado a la empresa 

nacton4ll f > Carenci• de una fecha de tarmina.ción de 

opor<"cionos¡ q> Tr•nsferenc1a del ahorro nacional al 

eKteriorf h> Enfrenta1niento o •cuerdo entre los gobiernos y 

lo~ inv•r51on1etaft eMtranjeros. 

Es justo de~tacar Que en el sewenio de Luis Echeverr1a, 

luego dR un largo proceso de estudios y consultas a los 

gectoreo interesados, se dac:id10 sistematizar y ampliar la 

39. Banco d11t Méxicos Gerencia d• lnve,.ligac16n •conornlca, 

Vol. III, No. 9 , Julio de 1Q75. CJridic.adores; •con6Mlcosl. 
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legisolaciOn materia de invers10n axtranJera y 

t.ransferunciil de tocnoloql • oMp id icndo, "1 30 de D1ciembre de 

1972, la "Ley sobre el registro de la tranferencia de 

tecnoloqla y el uso y explotac i6n de patentes y marcas", a la 

cual siguieron, el 9 de marzo de 1973 1 la "Ley pAr• promover 

la inversión me>eicana y regulAr la inver!li6n eM.tranJera" y el 

.. ff11glamcnto del reg1stro nacional de invers1ones 

extranJera~·, publicado en el Diario Oficial el 2e de 

Dicurinbro dnl mismo af'Co, y la.a "Resoluciones generales de la 

Comisión Nac1onal de Inver9iones EMtr•njerAS" el 5 de 

nov1cmbro da 1975. 

Dich~u !oyen y reglamentos recog1eron laa experienc1as 

cercana• du nuesti-o pa1-s, con 'obJetividad y cuidado jurldico 

-sobre el tema¡ asimismo haciendo referencia5 a rNt.s de sesenta 

leyeu y decretos que limitaban la propiedad que pod1an 

detentar los eMtrAnjeroso en •l pais, las exclusiones para 

realizar ciertas actividades, lAs proporciones de control 

accionario, etc., dieron lugar • la cr••ción de todo un sistema 

integral de control y gost.ori a en materia da inversión y 

tecnolog1a!'l eMtranjer••· 

Coocldora ~anual Aguil•ra, que •stos ordenAmiento~ 

legales constituyen un esfuerzo traGcendent• para brindar 

los empre9arios nacionales la oportunidad d• asu~ir un papel 

central en el desarrollo d•l país, Es decir, mejores 

condiciones para adquirir tecnologia y pr1macia accionaria 

~obre ciertas actividades económicas. (37) 

39 ... rnardo S.pólveda y Ant.onio Chtm9c•ro. ••La inv•rei6n. 

•Mt.ranjera •n M>e.ico ... •d• F. C. E. 1Q731. p6.g. 282. 
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Sin embargo, cabe apuntar que la inversión eHtran,1era 

d1rect• •n 1970 era de 2&22 ºmillones de dólares, y para 1975 

•ra ya de 44a2 millones de d6laren. So estima esa "poca 

que de las 300 mayore9 empresas manufactureras, 132 

pertonec1an a capitalistas eHtranJero9, 146 a inversionistas 

pr1v•dos nacionales y S4 al Estado. <3a> 

Por otra parte, el gobierno se convirt10 en tabla de 

•alvac16n de ernpr~-sas privadas con dificultades financiera-;¡, 

•bsorv1endo SUG deudas P•ra mantener la fuente de trabaJo; se 

asoció o compr6 empresas en quiebra, incluyendo las de 

capit•l •xtranJero. Asimismo, la mayor1a de las empres•s 

d~pendtan d~ un 20' o Nt.s de las vgnt•s al gobi~rno. 

Finalmente, F. Fajnzylber y Martlnez Tarago opinan que el 

Gobierno Me~1cano ha utilizado diversos métodos de apoyo al 

des.trrollo industi•1al. Estos pueden clasil1carse en 3 grupos 

de poli t1c•s1 do •signaci6n de r•curso!> y sub•idios, 

i.npo1:utiv•s, y comerc1alws; pero .. ni l• poU tica arancalaria, 

ni los control•s a. la importación, ni la 11rgi•l•ci6n de 

fomento, constituyen en ru· una pollt1ca d• industrializ•c1on. 

La .tnversi6n par•a&tilltal y las inversiones miHtas auspiciadas 

por ~AFINSA, si bi•n loqran colmar huecos en la ••tructura 

industrial, tienen la continuidad ni la unidad d• 

obJ•t1vos para encu•drar el proceso de indugtrializac16n 

un marco coherente, para limitar la anarquía del proceso de 

.ustttuci6n de importaciones·· .. C39> 

39. id. Aguilera G., Manuela •·la desnac1onalizaci6n de la 

•C:OhOal. -MiC::•hA· " P•9· j 5:1'. 

30. Fajrur:ylb.r y ,._rli,..,.:z Tarago1 ••res as 

t.raftllnac::ional••• •><panaton y proy.c:c:16n en l• induaatria 

-xicana··· CIDE•CONACYT, 1075. pA.gi. 280. 
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B.- Modelo de Crec1mi&nto Acelerado, última fase 

en la sustituc16n de importaciones. 

1.- Antecedentes. 

"No pienso en MéH1co como en un gigante, 

sino como un pal s en desarrollo que tiene una 

oportunidad hi&t6r1ca que debe aprovechar.·· 

.JoM L.6pez Portillo. 

El parlado de crecimiento sostenido qu• duró hasta 1970, 

cedi6 9U lugar ~ una ~tapa d~ fluctuaciones en el ritmo de la 

actividad económica, caracterizada por una tendencia al 

de5equ1l1brio eHterno, debido·en parte al resurgimiento de 

presiones inflac1onar1as, como a un notable estancamiento en 

la inversión privada; eso último, consecuencia del 

enfrentamiento creciente entre el gobierno y los empresarios, 

al diferir uno del otro en cuanto• sus respectivos proyectos 

de degarrollo • intereses. 

El gobierno de Luis Echaverria retoma en parte el 

discurso y lo• anhelo• revolucionarios, devolviendo •l 

1ntar.Ao~ guborn•mental al agro, y desvinculando compromisos 

con lo• grande~ empres~rios, reivindicando subsidios y 

Jinanc1Am1~nto al sector social V 

etapre'!ii111. 

1nici•tiva 

Echever-r1 a 

privada, 

ejerc16 un 

implementado 

llevando a cabo una mayor participación 

econom1a, miHtando cada vez m.\tt ést•. 

control 

v medi•na 

sobre la 

ntayor 

del 

regulación 

Estado 

y 

la 

Sin •mbargo, el régimen de L.6pez Portillo, ge 1n1cia a la 
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•ombra de l• d•v•luación "de 1976, pero tamb1l!!m con la 

aparición en escen• d• los recur•o!i petroleros. Esta riqueZc"1 

sirve de factor clave para 9uperar la restr1ccion al 

crecimiento, y •dem.\s proporcionar al sector público el 

financ1am1~nto para e>epandir el gasto y 

economt a. 

reactivar la 

Apunta Eugenio Aovzar y Alejandro Vo~zquoz, que el 

gobierno llarró a establecer un nuevo pacto social" "l 
qua los obreros moderArl•n sus demandas salaria• a cambio de 

un incremento sustancial el e111pleo, •l cu•l ocurrir! a 

ru~ultado del repunte •n l• inv•rs16n priv•da.(40) 

Al atonuarse los problemas que enfr•ntaba la econom1 a. y 

al abr1rsa la perspectiva de un nuevo periodo de crecimiento 

s.ostenido, el Et1tado emprendió la t.area. de planear, la forma 

y el ritmo del des.arrollo esperado a tra"""'s del Plan Global 

do Desarrollo, •l cual ropreg•nt• 

e~fuerzos rea11zado5 dvntro del 

Planeación. 

la culminación de los 

de Sistema Nacional 

Los principales objt!tivos plant••do• ah1 consideran al 

fortalecimiento d• l• econolni • me•ic•n•, •l •umento de los 

mlni~o~ de bi•n•otar y •l mejoramiento mn la diatribuci6n del 

ingr~&o, pr1or1t•r1os para un• estr•t•gia de desarrollo. El 

Plan preveJ.a la generación de 2.2 ,.illones de empleos en el 

trien10 1980-19~2, lo cual representar1a 

cremiento del PIB no menor al &-.<41> 

tasa de 

40. - Eug•n.io Rov.zar y 4l•J•ndro VA.zquez1 .. Not.ag p•r• •1 

an.ll1•1• d• l.a crl•ls •n la econo.ia -Micana .. , ed. r•visla 

d• .coh0-1• d9 AM6r1ca Latina, CIDE. S.p. d• 1Q02, po\g. 137. 
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No obst•nte •l ca.portafliiento de la economl • nacional lt.» 

diferente a lo planeado. 81 bion las met&s d• crec1m1ento de 

de la actividad ccon6mica, del empleo v de la 1nversion se 

cumpl ioron; esta proce50 de eNpansiOn ha 

ido •Coftpaf"i•do de un det•r1oro del sector •xterno, como de un 

auraento del cw. f ic i t p(lbl ico, a&! como la •gudi z•c i6n de las 

presiones inflacion•rias. 

Esta diflc1l sttuaciOn económica provoeó un ambiente de 

desconf 1anzA1 no. obg,t•nte l• implementación de una poli tica. 

Jinanc1wra qu• trataba dv hacer atr•~tivos loa depOsitos 

b•ncarios en menuda nacional, su gestó una fuga de capitales 

y la dolar1zac16n de depósitos en la banca pr1vada, 

pre9i~nando de e~a Man•r• a las reservas de la banca central. 

Ante tal n1tuac11:'10,. en febrero de 1982 la autoridad monetaria 

se retiró del merc•do c~mbiario con la intcnciOn de devaluar 

al pe~o, y al mismo tiempo, se introdujo 

med1da!ii de estabilización qu• iaiplic6 

crecimiento acelerado.<~2> 

2.- Pol1tic• Industrial en el periodo de 

acelerado. 

paqu•te de 

renunciar al 

crecimiento 

A diforencia del !:H1>1enio ant•rior, el Plan Industrial, 

puesto en marcha en 1979, daba • las grandes 1ndustrias el 

c•r.\ct•r de U dar en el procoso de crecimiento acelerado; 

dicho plan, eent6 las bases para la utiliz•ci6n del eMcedente 

petrol•ro que prevaia, v planteaba la necesidad de 

diversificar y eMpandir la industria. Por otra parte, también 

ponl• •nf•s1s .n la reducción del desempleo como respue9t• 

l•• de~anda• de la pobl•c16n. 
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Jos• And~s de Ot•Yz• r·e~pecto al contenido del Plan 

N•ctonal de Desarrollo Industrial sl!ftaló, que se apoya éste 

en la plataforma de producción petrolera, la cual garantiza 

un adecuado equ1l1br10 entre el abastecimiento del consumo 

interno v las e>cport.aciona•. <43> 

Para lograr lo-,¡ obj•tivos del PlAn Industrial, apunta 

Eduardo .Jacobs c¡ue ec.1 n~cesarioa •> reorientar la producc16n 

h•cia btt1ne!'> de con5umo b,it.síco; b) desarrollar ramas de alta 

productividad, capac•s de ~ncport•r y sustituir importaciones 

de m•n•ra ef1c1onte; e> integrAr mejor la estructura 

1ndu9tr1al desarrollando una industria nacional de bienes de 

capital; d> desconcentr•r territorialmente la actividad 

económica¡ y e> equilibrar la.ti estructuras de mercado, 

atenuando Ja~ tendencias a la concentraci6n olígop6lica. (44> 

El Plan di sponl a de do6 instrumento•, por 

ga'ato público en intr•estructura y aqlJl6.l 

una parte el. 

destinado • la 

t.ndustri• parae!ltatal¡ y por el. otro lado los incentivos 

f 1sc1&les y apoyo!l f ina.nciaroa. Da 19ual manera fué un aspecto 

&1. • Plan Global da Oes•rrollo, ed. SPP. 

'2. - J'CK1é t. Ca&ar y Eugenio RoV2a1rJ .. Nolalil para •1 a~li5.15 

e&. la cri.-is act.u.'l en l• .cono.ta -•icana ... ad. Ravisla d• 

econoal.a l•t.1oo•maoricana, ClOE, Sep. tQ02, No. OJ pag. 130. 

4.3 • .Jos-11 Andréso de OleyzaJ Ségunda reunión da la Repóblic•, 5 

de febrero cUt S07Q, citado en el Plan Nacional de Desarrollo 

lnduct.rtal, SEf'AFlN 1Q7Q, P• 8 

U.• Eduardo .Jac:obs y Wilson P•rea Nuf"C•:ZJ "Las grand•s 

•11preaas y •l crec:illlli•nlo ac•l•rado•·· ed. Revista d• econolllla 

-Mica,..., CXOli:, Agotalo dv 1092, No. •1 p.6.9. 100 
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important• p•r• al fomento iiidu5tr l•l la reestructurac1on de 

l•s poli tic•• protecctoni'5tas, asl como de transferencia y 

dasarrrollo tecnol6g1co. 

En eBa época de auge del Estado Ben•iactor, las empresas 

públicas eran con91d•rada9 el Boporte del plan industrial, en 

oepec1al aquellas dedicadas • la producc16n d• ener~ticos, 

stderúrqaa y fertiltz•ntes. 

Apunta Miguel d• la Madrid, qu• •l praco•o histórico ha 

llevado al Est•do, de tener un car~cter policiaco • un E•tado 

de ~•rvicio; se ampU a por lo tanto •u aspacio Jurl dice, 

económico y politaco y rebaDa los moldes ortodoMos del 

derecho. <45> Al rf!o¡¡pccto de la parae•tatalidad •l Dr. Sergio 

Garcl a Raml rcz, la define como disposiciones 

conslitucaonales que refrendan y justifican la vocac16n 

social del E~tado MeMicano, v con ella otorga •Ustantividad 

jurl d1ca a la econom1 • ,.iMta. C46J 

El mismo autor propone como Empras• Póbl tea a "la unidad 

de producción de bienes o prostac&ón de servicios, que paseen 

una cantrap,.rt. td• patrit11011ial directa del Estado, aai como lo 

~ue por· sue productos par•estataloB perciba, y SUJet• • esas 

entidades al cumpli,.1enta de pl•no• v prcgram•s 

gubernamentales y & un r.&gtmen de control autoritario" a (1+7> 

Su noción de empres• pOblic•, tiene COMO elementosa el 

int&ré9 póblico, la unid•d product1v• y el p•trimonio y 

control del Estado. 

cOMplementa 1• caracterización 

anterior con elementos CDftlO la colocaci6n de bienes v 
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~ervic1cs en vl mercado y 9~atus de socio para el Estado 

"entidad 

econ6~1ca person1f1cad• en la que el Estado ha contribuido 

con capital por razoneo;a de interés público, social 

general .... <4a> 

tn cuanto a l• Ley Orq..knica de la Administración POblica 

Federal del 22 d• D1c1embre de 1q76, ••ta incluye en 

titulo tercoro lo refer•nte a la Administración Pabl1ca 

Par•estatal. 

El Plan Industrial contempla a la empresa pOblica como 

posoedo1•a de potencial d1namiz•dor del proceso de 

crecimiento, a partir de ~U'3 pollticas de precios sociales 

subs1d1as y ~u poder de compr~; no obstante, se reconoce el 

bajo grado de autof1nanciamicnto de ia empresa pública y la 

nece~1dad para el Estado de recurrir al endeudamiento eMterno 

para mantener ul aparato industrial •n &u conjunto. 

Por otra parte, principios de la O.cada de lo~ 

•etenta~, ~e comienza • tomar concienci• de la importancia 

crnciente da las empres•• transnacionales en el apar•to 

4.5. - De la Madrid, IUQ'--lJ .. .._ part.1cipac16n de la •11tPres:a 

pública •h el proceso d• d•~•rrollo .-con6alco y social del 

pa1lilo Plan Global de Dasarrollo. ••, ciclo de 

conf'•renci•s, CENAPRo, 1081 • 

..a. - Garc1 a Rami rez, S.rgloJ ··Derecho 11oclal y •conóndco y la 

e.-presa públ lea en M6Mlco .. , Ed. INAP, eslWlos, s;;•rle II 

wobr• AdJnini5t.racl6n Póbllca Mexicana, Mo. 3. 1902, p•g. ftQ. 

&7 .. - .Ibld. p~g. 7:.). 
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productivo. La preocup•c16n ºse mat.erial1z6 en una leg1slac10n 

que t.eni • l• f in•l idad de control•r l• entrada de nueva~ 

ampres•& ewtranJeras y, a l~s que ya 

funcionando en el territorio nacional. 

encontrabiln 

Inicialmente las opiniones ~&' div1d1 an respecto '"' s1 la 

nueva legisl•c16n ib~ 

e>etranJera; sin embargo, 

desalentar o no la 1nvers10n 

durante el auge petrolero 

(197&-19611 la tnvers10n e>etranjera disipó todo tipo dtt dudas 

y registró un ritmo de crecimiento mayor aún que la muy 

din.\m1cA 1nver~i6n privad• nacional.(49> 

En este sentido, las piezas legislativas introducidas en 

1973 y 1975 56lo ordenaron el jur1 dico de las 

inv&rs1ones e>etranJeras, pero no fueron un obstAculo • 

crecimento, el cual fuO- determinado por las condiciones 

tavorabltr9 que presentaba l.a economi a meKicana. Asi, la 

rocesión intern•cional, la •bun~ancia d• liquiduz, las pautas 

lib•rales que reg.l an en Mt:>eico respecto a la movilidad de 

capitales, la solvencia que representaba para el pais una 

rfts~rva comprobada de ó0,000 millones de barriles de petróleo 

crudo y sobretodo el clima de renovada confianza que se vivió 

a mediados de ~5tc se>eenio •n el Ambito empresarial, fueron 

Jactares importantes de atracción de nuev•s inversiones 

oMtranjeras. 

Rospecto al ortgen de la inversión eMtranjera, ésta 

concentra en capital Norteamé-r1cano, que contaba en 1980 

el 69~, le segui a despuitG la R.F.A. con el &~ y .Japón con 

S.9-. Lo anterior.seqún datos de la Dirección General de 

Inv•rston•s EMt.ranJeras y Transferencia d• Tecnologla. 
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En lo que rv~pecta a los· grupos privados nacionales, la 

poU tica industri•l del Estado procuró su fortalecimiento, ya 

que se argumentaba quo podrinn ser un lreno al empuje de las 

empresas trasnac1onales, y al mismo tiempo, ser el agente que 

impulsara el crecimiento acelerado. Para el fomento de ~stos 

se 1nYtrumento ld ley de soci~dades de fomento, puesta 

vigor en 1973 y crocientemante utilizada a partir de 1976. 

Uno de Jos conglomerados industriales más lmportantes era 

ol Grupo Industrial ALFA, el cual es constituido en 1974 

partir do la reorganización del grupo Monterrey¡ ese grupo 

ocupó el t11rcer lugar en la lista do las grandes empre!ias 

maK1canas 1 Un1camonte PEHEX y SIDERNEX eran mayores que ALFA 

t9ao. <so> 

Un argumento para lavorecer el desarrollo de las grandes 

~mprosas era el iugu 1enter ··las grandes empresas tienden 

utilizar m.\s eficientemente las economta& do esc•la y con ello 

pueden producir a costos m.is bajos v obtener mi.rgenes de 

g~n•ncta rM.s altos¡ poseen un margen de capacidad no 

utilizada con el cuaJ pueden aumentar, en un corto periodo de 

tie~po, la oferta de aus productos ante presiones de la 

demandA, y además, dt»ponen de mayor capacidad para movilizar 

recurvos financieros.(51) 

46.- Rulz Mass1eu 1 Feo.; "La empresa ptJblica: estudio de 

derecho adr11n1stra.tivo sobre la experiencia mexicana. ed .. 

INAP, 1960, p.\g. 30. 

-40. - id Eduardo Jacob~ y Williooo Per~n• Nuf'(e:z; pag. 101 

50. • 1bida-. pag. 103 

51. - 1b1de-. p.\g. 105. 
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La ditt.lliliOn ac•l•rada d• lo• holdings o sociedados 

detllinadas • ser lera.doras Je paqlMl•• accionarios de 

9rupo d• •111pr•&as operat.ivas produclor•s. tu.6 un r.no .... no que 

S• p'--<fe explicar por dos razorws.1 al la .-..cesidad de 

Jntroducir calllbio• •n l• organización d• la e111pres•• para 

poder asual.r elevada-. t.asas de crec1ai•nt.oJ bl vent.ajas 

rtsc•l•s y rJnancJ•ras qi. •• d•r1varon al const.ituirso 

holdiht¡I. (52) 

La estructura de holding ha sido utilizada por las 

~.npresas n.acionail•• privadas. porqu. const.it.uy• la tor ... 

legal Opt.1 .. para •-.Pr•••• amplia .. nt.• diversit•cadas. Sin 

embar901 laMbJ•n empresas eslat.ales y t.ransnacion.al•s han 

rwcur·rido a e&a t'or- d• organJzac16n. 

3.- Economl .11, Pol1t1ca Financiera y el Cracimi•nto Acelerado • 

.. Los gobiernos al •ctuar •n na.bre d•l Estado, se han 

visto obl1gadoa, • lo largo de los Aftas, a obrar en contr• de 
algunos derechos d• propi•dad¡ a erosionar •lgunas 

prerroyattvau de los ger•nt•s y directores de empre••• 

rectificar d• algun• m•nera el d•sequilibrio entr• el capital 

y los trabaJador•s, entre lo• du.rlos y qui•nes •st•n 

11ometldos a los ,.ismos.··. CS3> 

52. - Ihide~ pAg. 105. 

153. - R. IUlibandJ .. EJ. Eslado en la aociedad capit.ali•t.a .. , ed. 

Siglo XXI, pJ..g. 77. 
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Por otr• p•rte, h•Y que notar que al Est•do, es el Onico 

con una visión global del proceso d• acumul•ci6n, el anico 

cepitalist• colectivo que negocia consacionaB y paga rescates 

con el ObJ•to de mantener los derechog de propiedad. Con 

&lle, se l~ da al gasto 
podaroso instrumento d~l 

públ ice 

Est•do 

el carActer 

p•r• influir 

de ser 
sobre la 

'ociadad y eJercer cierta autonotal.a frant• al wector privado. 

Rolando CordDC"a •ostiene qua •l capitalismo tardiO 

mew1cano as1gn6 al Estado un papel astrat6gico para el 

proceso d• aculftUl•ción dal capital, •l cu•l le v• • d•r el 

c~racter de rector sobre el proceso económico. <54> 

Por e~o, es import•nto distinguir las relaciones entre el 

gobierno y la in1ciat1va priv•da 1 entre el gasto público v 
oasto privado¡ es decir, indagar sobre el origen de un 

conflicto, entre el Estado que busca persarvar su autonomla, 

aferr6ndose a un proyacto histórico debilitado o, dar lugar a 

un proy•cto alternativo instaurado por el c•pital privado. En 

•nte conteNto, el ga•to gubernamental y el g•sto priv•do 

entran en el presente seManio conflicto y 
incongru•nct•s· 

Incongruencia, al pretonder López Portillo, que de la 

alianza entre el capital privado, •l Estado y la inv•rsión 

•Ntranjera, se g•nerarA la confi•nza necesaria para impulsar 

un proyecto econ6•ico nacionalista, ante las eMpectativas del 

crecimienmto acelerado. Al f tnal, sólo se desenmascaró la 

licci6n de una r1quez• ingenua que desenvoco en grandes 

desequilibrio• ewternos e internos, y en la ruptura de la ya 



frAgil alianza, dando con ailo un nuevo 1nic10 al combate por 

la instauración de un proyecto económico alternativo al 

h1st6r1co. 

cr•cient• desequilibrio r•d1can •n 

c1rcust•nc1•~ •N6genas • la economla meNic•n• y • factores 

1nt•rnos. Dentro de los primeros se pu•de mencionar la 

rec&~16n de la economl• 1nternac1onal, con 5us efecto~ ~obre 

el valor de las BNportacione~ no petroleras; tambi•n el 

incr•monto de las tasas de tnter*s y su respectivo incr•mento 

de la deuda &Nterna y finalmente la ctillda los precios del 

PP.tról•o reqi~trada en el segundo ••mestre d• 19&1. 

No ob•tante, las causas de tan sensible desequilibrio 

c1rcustancias internas, 

nart1cularmente aq°"ll•s asociadas al r•pido creci~iento de 

las importac1on••· 

Claudia Sch•~n sef'fala qua la tendencia • incrementar las 

import•ciones se vi6 reforzada por medida• de poli t.ica 

ncorómica, en la que resalta la liberalización y la 

eNplotaci6n •c•l•rad• de los r•cursos petrol•ros. La polltica 

de liberalización que siguió ha.sta mediados de 1981, 

cons1stl a en la eliminación del ~gimen de permisos previos a 

la importa.e 16n , la cua..l pretendl • obligar la• l!mpr•sas 

nacionales a incrementar su ofici•ncia por la v1a de su 

eMposición • la. competencia internacional. Dicha poU tica no 

5¿. - Cord•ra, Rolando1 ··E&lado y Econo"'1• on MéM1co1 la 

per•f)'9Cliva hi•l6rlc•U, •d1 Revl•la d• •cono.S.a de Arlll6rlca 

Latina, No. a, S.p. d• 1070. 
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molo no logró elevar la capacidad de penetrac16n en el 

mercado eteterior, d•da la situación de estancamiento y el 

car.t.ct•r cr~c1•ntementa proteccion1sta de éste, s1no que 

g1Jner6 una alz.i en las importaciones de bienes de consumo 

suntu•r 1 o. e 55 > 

Los ractürPs pr•s•nt.ados. •Qui •• conJugaron para generar 

da~equilJbr10 •teterno creciente con la consecuente 

tendencia al uumento en l• deuda e>eterna. Como se verA mAs 

•dul.inte, l!~t.i tendencia de la deuda ten1 a otras causas 

derivadas del esque"'4 de política •conómica seguido; 

como os, l• necesidad de recurrir al endeudamiento eteterno 

como fuonte de f 1nanciamiento y la necesidad de garantizar la 

disponibilidad de divisas para satisfacer la creciente 

dem.1ndd especulativa, para as1 no tener que abandonar la 

libre convertibilidad del peso. 

Desde med t rtdos d• los setentas, cuando las grandes empresas 

aceleran ritmo de crecimiento, el linanciamiento con 

recursos e"ternos a la empresa pública y privada, se convier

te en una pieza clave, ya que los recursos generados en el 

pal s en téorminos reales son lim1 tados. Con ello, la inversión 

product •va queda 11\ls •rticulada a la evolución del mercado 

financiero y c•mb1ario, con fuerte tendencia al 

Iint1nciam1ento e>tterno. 

La razón fundamental de la salida financiera al eteterior 

esU en la e~cacez y el elevado costo del endeuCJamumto 

interno, y en la liber•lidad con que las empresas pudieron 

r1tcurrir • cNditos del a>etranjero. 
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Can••guir un pr6•t•~o ·en pe•os, durante 1981, 

•U1nafllente dif1 cil Y• que las ins.tituc1ones bancarias del pais 

otorg•b•n c..-.d1tos 1 en l• mayor p•rte de los c•sos, con la 

condicton de que luerAn en dOlar•s. En lo que se refiere al 

costo, las tasas Que los b•nco• cobr•ban por un crád1to 

pesos ora d9 45 a SO~ anual, pero •&•• tas•s !le elevaban en 

realidad a má.& del 100- ya que, •n la mayor p&rte de los 

casos, los interese~ so deb1an pagar por anticipado.<56) 

O• ah1, que se presentara l• t•nd•ncia • •cudir •l crédito 

wMl•rno como principal luente d• fin&nci•miento durante el 
auge tndustr1al. La deud• extern• qu• lleg&ba a los 20 1 000 

millones d& dólares en 1976 P•S• • ser de 70,000 ~illones en 

1981. Parte de la expl1c•éión sobre la din.imica del 

cnduudam1ento ext~rno se pued• explicar, no sólo por la 

f u:c1ón oconóinica que aconteci a, sino tantb1•n 

de!l1ntermed1ac16n f1nanc1eora que •e viv1a en ,...Mico. 

por la 

Esto Olt111tO quiere d•cir, que l• intvrm•di•ción 
financiera en el mercado local •r• menor y, 
monetario nacion•l Cpeso>, ced1 a terreno 

hegen.:"Jntco del dólar. 

que el 

ante el 

Eao fenómeno tuvo su origen según f1•nuel Qutjano, por la 

proliferación d• oficina• de r1Ppr•••nt•ción de bancos 

tra•n•ctonales, •si como el descontrol de las coloc•c1ones 

linencteras en el exterior llevad•• a cabo por la banca 

55. - Schal.ln, Claudia; ··Ef'eclos de la lit.ralizac16n del 

eo-rcio Ext.•rior •n JW.wico••J ed. Revist.a do econotnJ.a 

-xic•n. No. 3, CIDE, 1081. pAg. 91. 
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el mercado local, •ctiv1dades propiamente 

bancarias; sin •~b•rgo, como en i't&M1co operaba la libertad 

cantb1ar1a nada entorpecia que la oficina fuera un contacto 

para rec1b1r depósitos y conceder p~stamos desde el marcado 

int11rnAcional. <S7l 

As1, desde la ley de instituciones de crédito de 1973, 

lc9 principale5 bancos privadoe meMicanos, sobretodo B•nameK, 

Bancomer y SarE{n, present•ron por una p•rt9 la tendencia a 

abrir sucursales y oficina~ en el •Ktranj•ro, ligarse a 

con~orcios internac1onalos, prest.lndol• desde fuera al 

gobierno de 1'16Mico y • empresas privadas. 

Por lae razones anteriores la tnterm•diaci6n financiera 

m~~icana se b1furc6a por un• parte, la intermediación 

r@alizada en el mercado local se dol•riz6, y por otra •e di6 

la fuga de capitales •1 nt1Prcado internacional. EMpuesto de 

e~a manera, ~Mico v16 crecer su d•uda externa pOblica y 

privada de m•nera sustanci•l.(58) 

En el Ultimo infor.e de gobi•rno del pr••idente L.Opez 

Portillo, se indicó que mientras la d•uda t1Mterna bordeaba. 

lo~ 80,000 millones de dólares, de f"l&Mico hAbi•n salido 

S4,000 millones dólares por los motivo• &Mpuestos. (59) 

!30 ... Elena Cardero y Mani»l Qul.janos "Expans16n y •slrangula

aiento fir.aocleora, C107a-1oot>··, Ed. Revist.a de econolnia 

MaMicana, CIOE, No. 4., ••pt.iemibr• d• 1G82. pAQl.107 

57. - Kanu.l Qui janaJ "L• Banca que f~ .. , ed. Revisla NEXOS, 

Novi•llillr• d• soez, pAg. 21. 
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Esta inlernacionAli2aciOn disfrazada da las finanzas 

... wicanas amenazaba con tener serias repercusiones sobre el 

sector público. Por una parte, porque la deuda oüblica 

interna, ligada por la v1a dol encaJ• a la evolución de la 

captación local, ofrecla fluJOS insuficient•s d• recursos aun 

cuando el encaje legal se elevara; por la otra, porque las 

int>tituctones nacion•le'5 de c~dito tenl an una participación 

decrec1ente ~obre la captación local, y dependlan de los 

cr+ditos eMt~rnots para mantener 1>u pr•senCi• •n el f1nancia

mtonto de la econonU a nacional. Hacia 1960 la banca privada 

componla &UB pasivos en un 70~ con c~dttos del •Mterior.CóO> 

Por otra parte se suole decir que •l mercado accionarlo 

compite con la intermediación bancaria. Las acciones al menos 

en teoria, son una fuente de recursos opcionales para la 

un1dcld productiva que la otorga cierta autonomia frente a las 

:h:rtn:..s instituciones financieras. Por ••o, l• Bols• de Valores 

es un mecan15mo de f1nanciamiento. 

Durante el s•Henio en cue•ti6n, l• Bols• de Valores se 

d1namiza en la fase eHpans1va del craci~i•nto ac•lerado, pero 

5e contrae durante la E•se d~presiva. 

Durante el·•boam de la Bolsa Mexicana de Valores .. , ~Mico 

parod a •Prox lmarse, en •l •nib i to financiero, al ciclo 

b:i~ico: de eHpans16n industrial acomp4"ado da un incremento 

sostenido de actividad burs.itil. Asl, desd• el gobierno 

•probaron importantes med1das de fomento, tales como: la 

59. - Iblda-. P•9• 21. 

50 .... Ibidea. pAg. 22. 
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r.v•lor•ci6n d• los •ct1vos de empresas en bols• en situac10n 

d•licad•; eMc•nc1on•s fiscales sobre ganancias de capital en 

operac lOnes burs.\ t 1 l•s; autor 1 zac lón para l• meK 1can i zac i6n 

de l•s •mpres•s con Cdpttal oMtranJero mayoritario a través 

de la Bolsa d• V•lores; y caJones par• •5t1mular la inv•rs10n 

de accione~ en los departamentos de •horro d• los bancos.(61> 

Sin eabargo, el boom duró poco, al fundarse ol auge 

burt~t1l mas en la especulac1on que en nuevas emisiones de 

acciones, call•ndo con ello el mercado accionario. 

También cabe dejar claro, que en la bolsa de valores no 

actúan solo empresas que emiten acciones y público que las 

adquiore. Otros •gentes como las casas de bolsa Juegan un 

pdpcl intportante. 

Durante lo• .r.os d• 197a-19&1, diez cagas de bolsa 

concentraban el 66• de las opvracion•• r•alizad••· Da es.a.s 

diez, si•t• eran propiedad de un banco, y significaban el 40• 

de las operaciones burstltiles. Un• sola casa de bolsa 

<BANAMEX> •fectu•b• el 21• de la~ aperacionea totales. (62> 

Por·lo anterior, si además concideramos que la banca en 

c•r•cter na'.lltiple, po•ee t•mbt•n gr•n articulación con 

fuertes congla.19rAdos industri•l••I concluiremos que l• Bolsa 

M. - Ibid•-. p4g. 22: 

fU. - Mari• Elena C.rdero y Manuel Quijanor "Expansión Y 

eslrangulaalenlo tinanci•ro CSQ78-1Q8S)··· Ed. Revista de 

.conoat a .oxtcan., No. ¿, CIDEr S.pli•mbre d• 1982, pAg. t 73 

02. - Id. Maria El•na Cardero y Manuel Quijano, p•ig. 175. 
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Mexicana de Valores ea el .lmbito d• op•rac1ón de los grupos 

ltnanc•ros, en donde los banco•, • tr•""s de sus casas de 

bol9•, tr•zan •strateg1as f1nanc1era9 que en oca•iones puede 

o no coincidir con la polttica financiera estatal. Dicho de 

otr• manera, la Bolsa es un instrumento qu• los grupoa 

utiliz•n para de!1n1r su •strat•gia financiera global. 

Para tipificar a los grupos, habrA que definirlos no solo 

por la de Jracciones de capital y •u estrategia 

financ1•ra global, sino adum.ls por •u pod•r tecnológico y 

po<Mtstón d• p•t•ntes y marcas. Aa1, por •Jemplo, el grupo 

ALFA, pene a t•ner una administración quv se dejo ll•var por 

la ilusión deo crecer demasiado, s.1 desarrollo una tecnoloq1 a 

propia en el .lrca s1d•rórg1ca. 

Val• la pena por otra parto, dejar claro qu• "'Mico 

pod1• sost1m•r un ciclo de eMpansión industrial mientras las 

principales econOfftl as so manten1an en r9Cesi6n1 •ato es, 

re5ult• dificil desligar del proyecto industri•l las 

realidades qu• tuvo que enfrentar el proyecto financiero 

frente •l sistema f1nanc1ero int•rnacional. 

ElR"na Cordero y Manuel Quijano, hacen notar •n cuanto a 

la inversión, que P•ra el periodo 1976-1981 6wta creció el 

3&.U, lo que significa una not•bl• difer•ncia con respecto a 

1971-1977, donde la tasa de inversión fué de 13.&•. Asimismo 

suftalan qu~ durante el .ciclo d• eMpanaión, la inversión 

9Ntranjera registró una tasa de crecimiento del S&.4- (63> 

83. ·Ibid•-. p.lg. ! 72. 
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La acumulación d• l• inversión, la form•ción y ampliac16n 

do grupos empreaari•les y financiaros, fU6 impulsada por el 

Estado, tra~s de di9pos1ciones legal•s, subsidios y 

&Mcwncion•s fiscales, para consolidar de Jure lo que en el 

modelo de sustitución de importaciones ya se hab1a forjado de 

facto; prop1c1•ndo con •llo, el Ar.bito industrial por 

ejemplo, •1 gigantismo del grupo ALFA1 el ~rea 

gubernamental el eNC•so de propiedad del Estadof y •n el ~rea 

financiara por eJ•mplo, •l control de 15~ empresas 

industriales, comerci•le9 y de servicios por BANA~EX. 

A partir de ello, se sienta la tesis, de que la gran 

acumulación de l• r1qu•za, no siempre genera m4s riqueza para 

sea di!ltribuida 1 sino que genera serios 

d1:>soquilibr1os estructurale-o y financieros, al pretender 

seguir sosteniendo el gran aparato de acumulaci6n1 es decir, 

,...Mico requorla de un proceso de crecimiento sostenido con 

equilibrio financiero, no un acel•r•mi•nto desmedido que 

agotara las posibilidades de autofinanciamento, propiciando 

un serio d~scontrol sobre los niveles de deuda publica y 

privada. 

As.1, finalmentea 1. La deuda externa privada ft.» contra

tada por la• grandes empresas; 2. Los 10 principales grupos 

significan el 35* del saldo total d• la d•uda privada; a. 
Algunos grupos con vinculaci6n bancaria, muestran un mayor 

porcentaje de deuda interna, por ejemplo VISA-Serf Ín o 

PER'OLES-Cremi; ~- Del f1nanc1amiento neto total recibido por 

el sector privado en 19&1, el 33~ se concentró en los 10 

princip•les grupos.C64) 
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4.- Crisis y Nacionalización d• ia Banca. 

Lange Taylor, opina que las crisis econ6•icas surgen de 
cadenas interrelacionadas de hechos, que en el caso meKicano 

de 1962, flJl!o a causa de un •Ncesivo gasto p~bltco, ing@nua 

liberalizacion de importaciones, y una con•ovedora fé en la 

estabiltdad del sistema financiero caracterizado por una 

enorme especulacion. El ~ismo autor apunta, que de esa crisia 

el F.".I. conf•ccion6 una i,..gen desfavorable de "'*K1co.(bS> 

Otras constantes fueron las altas tasa de inflación, que 

para 1982 llegaron al 36*; ademls, pese al crecimiento 

genera~~ durante el sexenio, algunos sectores de la población 

no lograron elevar sus condiciones de vida. Con ello, la 

poUtica triunfalista petrolera, que apostó a que el pa1s se 

enriquecerla, resultó mito al caer el precio 

internacional. Por otra parte, registró un lento crecimiento 

la producción agrlcola y el stock de exportaciones no 

petroleras flJlio t:»bil. 

Respecto a los llamados mexdólares transacciones en 

d6lares sobre el sistema bancario ~xicano, fueron primero 

fuente de intercambio en el exterior y, luego supuest•mente 

serla estabiliz•dor del mismo stste~• financiero; el cual se 

vi6 severamente af•ctado •l entrar nuestro p&1 s en el mercado 

abierto de c•pitales, •in tener reservas o 
monetarias suficientes. 

cobertura• 

SS. Taylor, Lange1 .. La crlsl• y &U porvenlr1 probl•-• de po

lit.l.c.a -croecon6-1ca •n M6xico"J ecl. por l.• r•vi•t.• de 

lnv.~t.l.gaclon ec:onólaic•, No. 170, oct.•dlc. de t.UQA,. p•g. 283. 
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Derl lr•c•so del sistema' monetario se llega a una tenis: 

En vconotnlas pequef'r¡as, pese a sus pretenciones de 

modernizarse, no eMistr. la posibilidad de m<lntener abiertos 

los merc•dos eMternos de capitales y de mercanclas, 

grandes reservas, ya sean en producción, divisas o cualquier 

otro valor qu• respalden esa aventura. 

Con el efecto real de las devaluaciones de febrero y 

agosto de 1982, las fugas de capitales fueron constantes que 

daline•ron ~l péorfil de la crisis1 la inflación y las 

de~and•s salariales ee sumaron a las sacudidas que suc•dieron 

una5 tras otras en l<l econom1a, el se)(&nio de Lópe:z: Portillo 

finalizaba con el impacto politice de la nacionalización del 

s1~t&m• bancario, y un nuevo discurso sucedia en la 5illa 

prt!'.lidencial. 

Las ra2ones que llevaron a López Portillo a Nacionalizar 

la Banca Privada son: a) QU• la conc••ión por su naturaleza, 

eG temportal y subsiste ~ientras el Estado, por razones 

económicas, administrativas o socialeg, no s• pu•da hacer 

cargo directamente de la prestación d•l ••rvicio público; 

habla 

concestonado hablan optenido con creces ganancias de la 

del servicio, creando adelM.s intereses 

1DOOop6l1cos distintos a los criterios de intentos general1 

e) que el crédito no llegaba a la mayor parte da la población 

y se concentraba las capas lftls lavorecidas da la 

~oci~dad, deJando también de ser oportuno y barato; 

d) que la crisis económica por la que atraviesa el pals, se 

ha agravado por la falta de control directo sobre el sistema 

bancario, lo cual forza al Estado • expropiar para el mante-
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ni•1911t.o de la P•z pública, •&1 colllO adoptar medldils 

necesari•• para corregir trastornos posteriores; 

&) que el desarollo que necea ita el pal s requiere de 

financia~iento, y ese deba estar ad9cr1to estr.ttegia 

que oriente los recurso~• f•vor del pai• y d• las grandes 

~•yori .as. 

f) qu& la c•usa d• 9Mprop1•cón es d• utilidad póbl&ca por las 

razones apuntada~, aden.l9 de ev1t•r el aMceso de especulación 

y falt• de sol1d•r1dad de los banqueros privados.<66) 

Fin•l~te, M•nuel QuiJano parafraseando a H6ctor Aguilar 

Camln, s1ntet1za en las siguientes frases el diagnóstico de 

una 6poca1 .. El fracaso profundo de l• revoluci6n maNicana h.16 

prohiJ•r por el Estado una burgue-1• n•cional, que no puede 

dejar el andildor y caann•r con paso f irm•". C67) 

La ausencia de un 99presariado nacional que sea capaz de 

hegemonizar un proceso de cr•c1mient.o industrial., a.S. coffto de 

un Estado capaz de tnstru•entar una •fic•z instancia planili

cadora es una constante histórica para nuestra p•tria. 

Persiste sin erabargo, para la refleMi6n, •1 modelo it.ali•no 

para l• reewtructurac16n industrial, donde •l sector privado 

SP •rti·cula al Estado para primero i"'J)Ul•ar l• industria, 

luego italianizarla y despu6s dina•izar la concentración de 

capital•si si•ilar actitud h•n seguido n•ciones como ~apón, 

AllM'lania, Fr•nci• v Corea del Sur, donde banca, indu9tria y 

Est.•do con•tit.uv1m una tr1logla par• el desarrollo. 

no. O.Cr•Lo qu. •~L•bl9Ce la nacionalización d• la Banca pri

v•daJ ed. Diario Of'icial d• 1• F.cleracl6n d•l t de S.p,1082. 

to. id. Mam-1 Qld.JahO. "La banca q&m rUA .. , pi.g. 2¿. 
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C.- Mod•lo de estabilización v Promocion de ENportac1ones 

1. Antecedent•s.a 

11 El endeud•rnicnto eNt.erno se ha con•tituido 

el mecanismo polltico ,..... •ficaz para av•n

Z•r hacia el Estado trasnacion•l ... 

Esth•l• Guti~rrez Gar:a. 

Agot•do el modelo de sustituc16n da importaciones y 

frac4sada la •ntrategia d• •Nport•ción masiva d• productos 

petroleros, la burguesi a me>ucana y su clase gobernante 

r•plantear.on a lo largo d•l seNenio de Miguel de la f1ildrid, 

una nueva visión neoliberal de la nación, la cual tiende a 

modificar ld relación Estado-Soci•dad, y por lo tanto en aras 

del cambia t•mb1•n 

desarrollos pasando 

modificar 

ahora • 

su re!IP•ctivo 

s•r puntal 

proyecto de 

la llamada 

reconversión de la producción u orientación del componente 

oroductivo hacia al 1aercado eKteriort ea decir, una 

sustitución por CNportaciones, que p•r•ita a partir de las 

divisas gen•r•das satisf•cer 1• acumulac16n de la riqueza y 

sobr~todo poder r•solver o sobrell•var el problema de la 

deuda eNterna .. 

Paralel~mente para la instrumf!nt•ción d• •ste modelo de 

desarrollo ~e dan dos circust•ncia• inevitales: ª' 
financiamiento por inversión •Ntranjera directa <sin limite>; 

y b> austeridad en salarios y gasto público. La promesa en 

••• •t•pa de tran•ici6n es salir de la crisis, su costo 

politice •el• interminable búsqueda de l1tgitimizaci6n del 

nuevo ntod•lo, al decrecer producto de la crisis los ni veles 

de bienest•r y de distribución de l• riqueza. 
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Visto de •~t• ~•n•ra, i• r•sultanto del fracaso de la 

bonanz• Lopezportilli&ta, fl» un de9encanto real fr•nte a las 

eMp•ct•tivas del E5tado benefactor; la crisis se tradUJO 

la inviabilidad de un proyecto popular soberano. ~Ürgen 

Ha.berma• dist1ngu• a las crisis pequ~a9 de la• grandes, 

•1 s.ntido d• que las pequef'l'as regeneran al •istem• en 

conjunto y procuran su conservacion, en tanto que las grandes 

lo modifican. 

Ai;ü 1 .. 1. gr•n crtfits .. , 

p.6rdida de un• c:i.cada d• 

que represento para ""'Mico 

de .. rrollo 1 implicó para 

la 

la& 

estructura5 de compromiso soci•l una reestructuración que 

vino acompaft•d• de conll1ctos sociales y politico9. La 

1•upturi1. e5t ructural JftOd i f ic6 · las reliac iones 11oc iales; el 

E~tado ya 

Jtidministra. Cb6> 

compromete en procurar bienestar sOlo 

S1 en un principio para resolver la cri•i• financiar• el 

Estado reacciona con una poll tica Keyn .. iana de •ocialización 

da l•• finanzas¡ despu.lio~ D•Jo la presión de los bancos 

extranjeros •poyados por al FMI, •l Estado abandona tal 
orientación y •plic• una politica de austeridad brutal. Sin 

embargo, la austeridad inten•ifica l• crisi• al 

compl•t•rse 5US objetivos de control de 

r.-ducción del ~fícit póblico y generación de 

la cuenta corri•nte de la balanza de pagos. 

la inflaci6n, 

•Ncedentea en 

No obst•nte hay que reconocer, que dicha poli ti ca 

favor•ctó a los capitalistas nacionales y eMtranjeros. As! , 

en medio de una total atonta del aparato productivo, la Bolsa 

Mexicana d• Valores florece como nunca, convirtiendo como lo 

63 



dmcJ.a K•ynes, a l• acttvtd•d empresarial 

dentro d• un torbellino du especulacton ... Cb9> 

"Una burbuja 

Eg. as.1 como Mq;uel de la Madrid toma el mando de ld. 

nación .n Medio de la ••vor cri•i• 1PConó1111ca de l• historia, 

y tpquipo económico in•tituy• un• politica delineada 

confor~e • la Carta de Intvnci6n •uscr1ta en Noviembr~ de 

1962 con el FMI¡ los principales objetivos •h1 planteados 

sana 1.- Reducir el cfé.f1c1t d•l sector pablico; 

it.- Consolidar do5 tipo• de t•••• d• ca~bio; 

ii1.- Inatttuir un plan de austeridad y una polltica 

salar1al rvstrictiva1 

1v.- Control sobre las taga de inte~s; 

Control sobre lo• movim1•ntos de capital y de cr6dito 

vi. Restr1cc16n a tarifas v gravAntttnes d• i~portaci6n 

tendientes a la ap•rtura ca.•rcial, 

vii. RRducir el consumo.(70> 

Firmar l• Carta de tnt9flci6n repr•rs911tó PAr"• NMico 

apartti de una ayuda ftnanci•r•, •l opt.ri•r el aval del F~I 

para &olic1tar un nuevo plazo para •l r .. .tiolso da la deuda 

ewt•rna, y •vitar ••i •1 bloqu..a cDfM!rcial y financiero; por 

ello, •l gobierno do ~tguel de la ~adrid tuvo que asumir como 

propia• las demandas d• austeridad del F"I, •simiemo l•s 

fuerzas ~onetarias reaparecieron con nuevos brios a encaminar 

al pais en eaa tendencia. 

66.- Elmar Altvater1 .. Reestructuraclón a desmantelamiento del 

Estado Social··, ed. R•vista. de Estudios Poli tices de la 

Facultad de Ciencias Política• y Soc~ales; p.ig. 43. 



Loe tres inetrumantos para logr•r lo• ob3et1vos de la 

pol!t1ca económica de austeridad sonr a) la pol1tica de 

g•stos e ingresos d~l s•ctor público, lo cual r•presento 

adelft.i.s dR mayores impuestos para la población, un incremento 

• los precios y tarifas d• lo• bi@nes y s11rvic1os del 

gobi•rno. y una severa contracción del gasto público¡ b> la 

pol1tic• cambiar1a1 que significó un desliz••i•nto latente 

P•rt1r de m1n1devaluaciones, con el propósito de estabilizar 

•l det•riorado "'9rc~do cambiar10 y g•n•r•r un •Up•ravtt en la 

balanza de pagos; e) l• poli tic• salarial es •alvajem1tnte 

rt!ntrictiva. (71) 

La poUtica de austeridad. considera •rron•anwnt• que la 

re~tricción salarial constituye uno de los pilares en la lucha 

contra la inflacion. Esa •strategia sa instrumenta, para 

11m1tar en lo posible la importancia de los salarios en los 

co~tos de producc16n bu•c•ndo r•bustecer el beneficio del 

capitalista. Sin embargo, cuando 1• reducción d• los salarios 

s~ g•n•raliz• al conjunto d• la mcono.ta 1 termina por mermar 

a la cl•se c•pit•l1st• en su conjunto al agotArse también la 

capacidad de con§umo interno .. En ef•cto, l• reducción de la 

demanda efecttva proYoc• una baja •n los beneficios, salvo 

para l•• emprwsas ori•ntada• a Sdtisf•cer •l mercado •Kterno. 

69. Guillirn Rotno. 1-*ctor; "º• la crisis financi•ra a la 

aust•ridad Hayeki•na •n ,,.xico" • pAg. 17, ad. Siglo XXI-UNAM• 

196a, colecc16n: Tet1timonios d• la crisis. 

70. L•ng11 Taylor1 "La crisis y su porv•nirs problemas de 

revista 

inv•stigación econón1ic• No. 1701 oct-dic/19&4, p.tt.g. 303. 

11. id. Guill•n Romo, .... ctor¡ ~g. 24 
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"iguel de l• Maorid in•istio la necesidad de 

IM>derni zar y reor 1•ntar el ap•rato productiva el ob Jeto 

de prCMtaver una inserctón •fici•nte del ••ctor industrial 

dentro de las corrientes de comercio internacional. Buscó 

lograr una produce ion •f i e lente y compet i t 1 va en el nivel 

intern•c ional; crear estrategia denominada cambio 

ostructural que conti•ne otro~ elementos, entre los que 

destacan las reformas •l patrón de gasto público, venta y 

liquidación de empresas P•raestat•les, mayor liberalización 

de las 1mportac1ünes 1 mayor llewibiltdad en la organización 

del trabajo, etc. 

La polltica de •ust•ridad, resultó un tMtc•niama idóneo 

para crear las bases sobre las que operaria un nuevo patrón 

de acumulación de la riqueza. En •i•cto, dicha poli tica 

dcpr1m• lo~ salarios real••, aumentan la tasa de interés, 

dentruyen los capitales ineficientes, propician la 

concentración hegerOC:Jnica de capitales, Eavorec•n la 

e~terna, la inversión eNtr•nJ•r• directa impiden 

apertura 

qu• el 

•llA de E9tado intervenga. Dichas po11ticas llev•d•~ IM.s 

cierto nivel pueden revertir•• actuando negativam•nt• en la 

inst•uraci6n del nuevo patrón d• acumulación.<72> 

1944, el 

crecimrti'ento econónuco fué cero, y el rit1no •nual de inflación 

del 100-. Desde 1983, el gobi•rno manejó 4 prioridades, 

( i. •p•rtui·• comercii1.l y lomanto • las •Nportaciones no 

petroleras, 11. d•uda e><terna y poli tic• de inversión 

eNtranjera directa, iii. control de l• inll•c16n y 

r1Rdi~nci6n del aparato estatal y del gasto público>, que 

analiz•remos posteriormente. 
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2. Poli tic• de Ca.ierc10 EMt•rior y Reconvers16n I.ndustrtal. 

·•La •pertur• itMt•rn• •bre pos1b1l1dades. Puede 

operc\r como palanca impulsor• del crecimiento, pero 

también podr1 u impulsar •l estancamiento y el deteri

oro de la planta industrial si el proceso se sustenta 

en la espontaneidad d•l mercado ... 

J.J. Moreno Sada Cpresident• de CANACINTRA> 

Con l• irrupción de la crisi5 iniciaron 

5evaro5 programas de ajuste •co06m1co por medio de 

in"lt.rumentos prograiüticos como al Plan Imned iato de 

Ruorden•c10n Ecor.:>m1c• y, post•riorrMtnte, el 30 de Mayo de 

1963 el PND 1963-1988 redef ini6 las meta• de desarrollo. Asl, 

en materia da Comercio EHterior ~e gllf'¡ala necesaria una 

ree6tructuraci6n dul ~odelo de industrialización, se promueve 

in1cialment• una sustitución •electiva de importaciones y 

po~ter1ormente, •l reconvertir9• o al ••r "comp•tit1va" la 

1ndu~tr1a so darla inicio a la ap•rtur• comercial. 

En .Julio d• 19&4 se pres.,,tO el PRONAFICE 19&4-1966, el 

cudl postulab• una estrategia de ca.tJio estructural que 

vinculara el proceso de industri•liz•ciOn el comercio 

eMterior y con el resto de la •cona.ta. En es• Programa l• 

poltt1ca de comqrcio eMterior ~•centra en 4 line•mtentos: la 

rac1onal1zac16n de la protecc16n el fom•nto de las 

•xportac1ones, la 1ntegracion y dew.arrollo de franjas 

front•r1zas y la5 zonas libres, y la!!o negociai:iones 

comerciales internacionales. Todo ello para lograr la 

innerci6n eficiente de la producción nacional en el mercado· 

mundial. ( 73> 
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E•• estr•tegta se complementó con el PROFIEX, dado a 

conocer en abril d• i9&S. Su obJet1vo •ra promover la 

div•raif1cación d• raercados · y productos d• eKportación y 

••eourar l• regularidad del abasto en la cadena productiva da 

bi~nea ewport•bles. Es claro, que en los 3 documentos eK1ste 

plena coinc1denc1• en la estrategia •n materia de comercio 

uwterior, de l• cual la apertura comercial constituye un 

a!!lunto medular. 

Apunta Antonio Sal1na5 que la tendencia aperturista 

conttmlo en 19&6, al iniciarse abril el programa de 

Se procuró 

que los menores QravAM•n•• fueran para las mat•ria• pri~as y 

los ~s •levados para bienes da consumo final. En ese mismo 

atto. el 13 da enero se publicó la l•y reglamentaria del 

art.131 de la Constitución (ley de Camareto EKteriorJ que 

otorga lacultades al ejecutivo para ••t•blacer medidas de 

regulac1on al comercio eKteriorJ igual~ente, el 25 da julio 

se lirfll'l6 •l protocolo de adhesión al Acuerdo G•ner•l sobre 

Arancelo• Aduanero• v Comercio CGATT>, y el 25 de noviembre 

ne adoptó l• ley antidu111ping.C7~> 

Dado el modelo de •ustituctón d• 1mport•cicnes que 

operab• en t'W-xtco, no fu• sorpr••• qu• •l prt~•r intento del-

72. id. Guilléon Romo, Héctorf p!gs. 53-54. 

13. id. Poder EJecutivo Federa.l, .. Progr••a Nacional de Fomento 

Industrial v COMercio Exterior 19&4-19&8 1 l'téK1co, julio/19&4. 

]'t. Salinas ChAvez, Antonio.; "Aspecto• de l• apertura 

comercilll ... , ed. Revista da Comercio Ext•rior, Octubre de 

19&7, ~g. &10. 
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del pai• para ingre&•r •l GATT en 1979, fuer• rechazado por 

los dif•rentea •ectore9 d• la economt•. Sin entbargo, • travé& 

de la• r•for••• hech•• en m•~•ri• de poli tic• comercial y la 
actitud d• denprot&cción y •P•rtur• eMt•rn•, manifestadas • 

lo l•rgo da 1• •dMiniatración d• Miguel de la Madrid, l"li!tMico 

obtuvo uu 111embrolL1• definitiva en •l GATT. 

Para ello, tié-xico acordó est•bl•cer un ar•nc•l mi.Mimo del 

SO* y reducirlo •n la ••vori• de •u• t•rii•• p•ra producto& 
de ltnportaci6rl1 concordando •d• .. • los prograia•• ••ctorial•u 

y regionales del Plan Nacional de D•••rrollo al GATT. A •u 

vez ft6xico acor~ firm•r 5 d• loa código• de conducta d• la 
ronda de Tokio aobra barrer•• no 

(licencias, valuación adu•n•l, 
•ubeidios>. 

arancelaria• d• co.ercio, 

antidumping, eet.i.ndares y 

L• decisión presidencial de dar inicio a las negociacio

nes tendi&ntes a concretar el ingreao de "'Mico al GATT, 

•punta Marg•rita Favela aarcJ•• que tienen que ser vista cCMtD 
•anilestación da la intención guberna ... ntal de continuar con 

una poU ti ca 9Con6Mica que P-• a no haber dado lo• 
resultados esperados, se pret9nde acentuarl• para obtener 
mejor .. respu•stas, r•stringi1H1do de •~• manera el debate 

aobre la~ poaibilid•des y problema• de 1• aceleración d&l 

proceso· de lib•raltzaciOn contercial que ifftPlica la adhe&ión 

•l 6ATT. C 75> 

Na obstante cabe d•jar claro, que el GATT CU9Jll• dos 

prpP)sttos fund.,..ntales. Por una part•, con•tituya un marco 

nor••tivo de la• relacione• CDMercial•• internacional•s1 por 
otra, •irve de foro p•r• las negoctacionws com~rciales de los 

pa1 ••li miembros. 
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Ca.o marco nar~ativo, el GATT wient• las bases para un 

comercio &bierto y liberal. Atuerto, en el 9entida de que 

atarga lo• •tumos d•rechos A tod•& las partea contratantes, y 

Liberal, porque est~ tnuplrada en principios d• la economla 

clJunca liberal, 5eg\Jn la cual ai cada pal$ ue especializa en 

la producción de la~ mercanc1as en las que tiene ventaJaS 

comparativ••• el producto total mundial de c•da bien 
neces•riament• aumenta. Ello no implica, que el GATT imponga 

obJ•~ivo• de µolltic• eMterior o co•ercial, o qu• forc~n a 

una p~rmanencía obligatoria. 

Segón Ricard~ Pllffa Alfara 1•• ventaja• para l"léMico sarJan 

Jau •iguimltes1 a> cont•r con un m•rco internacional de 

qdrantla y protecc16n a sus •xportaciones; b) tener acceso a 

un foro .ultilateral p•r• con•ultaa y recl•••cione•¡ c) tener 
d1<Spo-;aiciones que' prot•gan la industria en caso de perjuicio 

nr~ve y regular la9 importaciones para salvaguardar la 

'9ituaci6n financiera •xterior1 d) P•rtlcip•r •n lit. definición 

do normas y n•gociaciones co~&rcial .. futura•¡ f) ••ociarse 

con paisf?s dftne!I auuntu'JI comercial1rs1 y g) r•c1bir 

asist•nci• t6cnica. (76) 

Las reacciones •n la~ organizacioneg ooclalea, económicas 

y pol1ttcas d•l pais fueron diversa•. En medio d• la crisis 

la .edida gub•rnaMental anunció cambio• en l•• relaciones d• 

75. P'targ.r·it• Fav•l• Garc1 a; "El ingreso d• l"li!!>Mico •l GATT .. t 

ed. Revista Enfoques No. 9, Febrero de 1966, p•g. 27 

76 .. Ricardo P.na Alfara, .. Ventajas y d••v•ntaja& d•l ingreso 

de f16xico al GATT .. , ed. revista de Com•rcio EMterior, vol. 

36 9 nú•.1· P1ilrxico, enero de 19~b, p. ~3. 
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f'Mrxico con al e><t•rior, atii como una reord•nac1on de loli 

ag1mt•• económicos y de l.as fuerza.s pol.1 ticas a su interior. 

En •l campo empras&ri&l, mientras l& CONCANACO Apoy6 la 
medida,la CANACINTRA •e opuso abi•rtamente, •duci•ndo que ~H 

verJan &fectados una gran ca.ntidad de industrias, entre ellas 

la metal-mec4nic•, la qui mica y l.• alilMfntici•; 1• propuesta 

de •se ••ctor estribó ••tablecer convenios bil•t•rales 

par• no poner •n ri••go el ampleo v l• p1anta productiva 

nacton&l. 

Por oti·• parte, ,,.><ico formul.ó un& ley de Ca.ercio ENterior en 

1986 p•r• co~tra~tacar •l du~ping y lo• •ub•idios, y firnó un 

•cuerdo con E.U., para fort•l•c•r l•• relaciona• de ca.ercio 

bllateral en 19~7, ambo• palees negociaron ••El Acu•rdo Marco 

d~ Principio• y Proc•dimi911toa p&L• Canwultas sobre 
Relaciones de Com'•rcio • Inversión", ••t• i11.cuerdo enfatiza l• 

l t t>er.¡il 1 zac i6n comercial y destac• la necesidad de eliminar 

la~ bMrreraa no •rancelari•• para reducir los efectos del 

protaccionJtuno y aum•nt•r los ingre•o• d• exportación de 

N1d.co. e 77> 

En ~ nte•is l• •P•rtura con1•rcial •• realizó •n do& 

•t~p•~, la pri~era cOllM!nz6 • principio• de 19&3 y duro h•~ta 

19&5, iMplicando la si~lificación d• arancel•• •obre 

1mport•cion••• r9duciendo los requisitos par• los per•isos -
previo• dv i.-portación y di•~inuy.ndo •l nomero de productos 

17. Dr. Ralph A. Bieder1nan, "Las iniciativ<iils de C0111ercio e 

.Inverei6n en f'l6Mico desde 111 Pun~o de vista d• la Co•isión de 

Com•rcio Internacional da los E.u ... , •d. BANAMEX, "'6oMico 

1990, p4g. 77. 
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sujetos a Pr•cios 0Iici•les1 la segunda se prolongó hasta 
19&6, incluyendo el acceso •1 GATT. 

Con respecto a lo• 
utilizó los directos como 

subs1d1os 

los indirecto!I 

creci~iento ~n las eHportacion•• ante• 

ólti.et0 .rro, los E.u. y l"léNico fir~aron •l 
de 

"'6Hico 

para generar el 

19&5. En •ste 

Acu•rdo 

•obre Subsidios y Der•chos Co1tp•n••torio• por 3 ~os. Como 

parte de •se acuerdo, f"l6Hico utilizó discrecion•l•&nte 
alguno• programa~ de subsidios, pero con •l tiempo ••tos 
fueron 9l1~1nados.<7A> 

Por otra parte, el proceso d• apertura tuvo un 

significativo impacto en el intercambio con nue•tro principal 

•ocio co...erc1al, los Estado• Unido•. No •• •K•g•rado decir 
quo un el comerc10 con •l vec:ano septentrional •• juega gran 

partv de la efect 1vid•d de los cafabios adptado•· por eso, el 
Siste-ma Generalizado de Pr.•fer•ncias CSGP) d• E.U. es de suma 

1Mportancia en ••• relación. 

"'6Kico eat• catalogado CotKJ uno de los principal .. 

uuuartoe del SSP estadounidens•, por lo cual s.tlala Antonio 
Balin••, ha •ido bl•nco de eMcluelan•• y gr•duactone• 

comercial ... Al P•r•cer ••• inatru .. nto otorgar• cada v•z 

menor••.oportunid•de• para d•••rrollar •l coe•rcta eMterior 

~RHic•no. De h.cho •sto sucedió d••d• lac relor•a• qua le 

otorgaron al presidente de lo• Est•do• Llnido• lacult•des 

di.crecionale• para det•r•inar "l• necesid•d ca.petitiv•" de 
sus productos.(79) 

76. id. Dr. Ralph A. Siederman; pAg. 79 
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Otro punto vulner•ble p•ra el provecto de apertura de 

NMica lo constituye 1.s aprobac16n de la Ley de Comercio de 
E.u. de Sttpti...ttre d• 1987.· L• cu•l, •s un ordenamiento 

alt•ment• proteccionista, que tiene como propósito detener el 
ritmo da creci~iento del d~f1c1t comercial de los E.U.<80) 

En fin, si ob9•rvamos l• evolución de l.a pol1tica 

económica de 19&2 a 19&8, se identific•ra que en lo• primeros 

.rios la •tenci6n s• centra en l•s pol1tic•• d• ajusta (PIRE>; 
y• l•s po9tr1~•rla~ del ssMenio de Miguel. de La ~adrid surge 

la ll•mild• "Reconversión y cambio ••tructur•l", dando lug•r al 

modelo ~ecund•rio &Mportador. P•r• lo cual, "'Mico h• pa••do 
de &er una econom1a prot.egida e import•dar•, • una abierta de 

orientación eMportadora; logró ••• transición con la 

11beraliz•ción de las importacion•• y una pollt.ica monetaria. 
qu~ mantuvo ol peso subvaluado par• facilitar la venta de 

productos no petroleros en otras aconoml. ••· 

Lo~ rasgos funda.nMtntale& d•l ~od•lo ••cundario eMportador 

~onr i. tndustri•liz•ci6n d• btene• d• capital y biene& 
interllHldios _.., so.f i•t ic•do•. 

ii. Impulso• eMportacione• manuf•ctur•ras. 

ii1. Elevación •n la productividad d•l tr•bajo. 
tv. Kayor •pertura ewterna. 

Reducción de 5alario• real••· 
vi. Aumento del gr•do de monopolio o redistribución del 

eMcedente en favor d• lo• •ector•• oligop6licoa. 

vi 1. I.-plant•ción de .forma• alffftiautori tari•• :" l• violencia 

••utiliza para per••rvar el orden 9610 cuando la --

79 y &O. id. Salinas ChJt.vez, Antonio• p•g. &1lt .. 
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la dCNnin•cion idaol6gic• se d•t•rior• y fall•". 
Yiii. Redif1ci6n del papel d•l Estado <manos interv•nción 

•n el sist .. a econó~ico y reducci6n d•l g•sto público 
y soc:ial>.(&l> 

L• polltica gubarn•mental de r•conversi6n industrial, 

el proc••o d• adaptación d• nue•tro aparato productivo a las 

innovaciones tecno16gic••• •u propi.')sito es darle 
conapotttividad y eficacia a nu•stra industria, <requisito 

par• acceder •l Comercio EMt•rior y dep•nd•r cada vez manos 

da lo• inestabl•s •arcados de m•terias primasJ1 asimismo e• 

condición par• ~ncrententar la productividad en un nuevo 
esquema da competitividad internacional a trav6• d•l llamado 

cambio ••tructural. El Estado aparee• como promotor de ese 

proceso en asociact6n con el c•pltal nacional y extranjero. 

Para Jort•lecer l• capacidad da insersión del sector 
privado 5~ plantea una exigencia previai impulsar l• 

concentración d• capitale•· Las consecuencia• da tal proceso 
ue al aurnanto del grado d• ~onopolio y al ac.ntuamiento de la 

heterogeneidad estructural del ••ctor industrial.C&2> 

De est• manera, la r•conv•r•i6n industrial pronto exigió 

una polltica económica distinta a la i11Pl9tl'lttntada por •1 F"I. 
Apunta·3os.lo Val•nzuela Feijóo, qu• en •l cont•Mto de los 

OltilMlB areca d•l •eMenio pocas m«ipresas nacional•• lograron 

reconvertirse, las empr•B•• póblic•• •• vieron afectadas por 
la cai da de 1• inversión, de h•cho 5610 la reconversión 

ti•nd•n a conc•ntr•r•e ttn empre••• eMtranjeras y las de gran 
capital nacional, marginando al resto de las empresas.(83) 
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Sag(ln f'loreno S•d• <presidente de CANACINTAA>, "la rAp1da 

ap•rtur• •wterna no garantizó n1 ~•vor elic•cia ni mayares 

elrottn•• de invar•i6n por P•rt• de lo• n•cionale•, porque las 

v•nt.•• •l marc•do interno permanecieron estanc•da•". C6Lt> 

La •pl1cac16n de ctste modelo ocacionó una dr.lstic• calda 

s•lari•l 
~pertur• externa no condujo a un redeBpliegua o modernización 

indu•trial, sino en •lguno• CAsom, ..... bien a la deatrucc16n 

de la industria nacion•l que inc1piantemente ne habla 

desarrollado~ 

Por otra parte, ilu&anH~nte se creyó que para 109rar el 

Ajuste Estructur~l para el Desarrollo, •• pod1a alternar las 

reglas del m•rcado junto con la• de la plan.ación ostatal 

rectorla econ6•1cA •n su dalinición tradicion•lt sin embargo, 

l• tendeoc1a apuntó hacia un capitali•mo corporativo, donde 

el reall•n10 económico -"••lir de la crisis··- impidió que 

coincidieran •l interéa privado -16•s• gran capital sin 
importar su or1g•n- con los inter .. es •Dci•l•& y de los 

cequeftoa industriales. 

61. Val•nzuela Fei Jóo, .Jo .. ; "L• reconver•ión y el nuevo 

pat:rón .de acumulación", ed. Siglo XXI-UNAf'1 9 pri••r• edición, 

1961; colecc1on de te~t1monios del• crista, pag. 136 •• 

&2. id. V•lenzuela Feij6o 9 .Jo9'1 p4g. 152. 

63. ib1dem. ~O· 153. 

A'•· td. P'lor~no Sad•, .. Apertura e>eterna e inversión" ;E>ectlolaior, 

23 dv Julio de 1967 (declaración>. 
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a partir del 

ca.iportaMiento ob••rv•do por l•s •Hportacion•• m•Kic•n•s en 

la historia •conó•iC• r•ci•nte, •• posibl• distinguir 
s•ri• de rA5go9 o c•r•ctert•tica•, que dofin•n lo que pod•mos 

lla-.art "•l nuevo .ad•lo ••portador -Nic•nD". El cual 
detereinó, t•nto por factor .. econóMicos int•rnacionales 
como por condicione• intern•• definid•• Y• por un nuevo 

mod•lo de dr~arrollo, entre •ll•• un• incipi.nte reconv•rsi6n 
industri•l ort•nt•do a colocar el ca.ponente productivo ~ 

9M!'rc•do• del eMtertor. 

Sin ..abargo, .,, "*Mico •• dtó un 1'"16-no contrario a la 

lógic•, antes de .. r llOd•rniz•d~ l• industria nacional, •• 
incert•da en una COMpetenci• tntern•cional de•equtlibr•da. En 

Pste contexto, apunta R.,. Villerreal, que la ••trategta de 
cembio estructural ha •atado frenada por un aJu•t• rece•iva y 

por una liberación c0111ercial acelerada, que ha generado un 

procvgo de su~tttución de t-.portactan- aparente V uno de 

5u9tituctón de •wport•cion•• lor:Eado V. todaYia no 
con-..ol idado. C&S> 

En otra• palabras, .. nece•ario que l• su•tttución de 
eKportecion•• a favor de los bienes M•r.ulacturad0« abede•c• • 

razonae da coatpet.itividad d• la pl&nta tndu•trJali IR&s eso 

ser.6 vtabl• al •• g•n•r• inversión suf ictente P•r• •1 
progreso t.-cnológtco y, •i •• cul•tna la r.c .. tón reiniciando 

el creci•t•nto 9Conó•tco sostenido. 

&S. Vill&rr•al, Ren61 .. ,...Mico 2010, de la industrialización 

tard1 a a 1a raoest.ructur•ción industrial", ed. DIANA, ""Mico, 

19&a, p. 237. 
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.. LJn Egtado stn hacienda publica ~ana, •in 

.anada solida, v• di••inuida •U c•p•cldad 

d• rect.orl a ... 

Cu•lqui•r'evaluaci6n dal futuro d• un paJ.s deudor d•p.ndo 

tund•...ntal..nte d• l• carga d• •U d•uda •Mt.erna, d• la 

evoluci6n d• la •cono"'1.a int•rnactonal y d• otros 

acont.ci•ilfl'lto• sobr• lo• cual•• los pai ••• d.udar- tienen 

poco control. L•• perspectivas d• cr.ci•i•nt.o y d• acceso de 

•Mport•cionea a 109 .. rcados int..rnacional••, la 

evolución d• la• ta•a• de intRr•• •n los .. rcadoa financieros 

l•• pol1ticas ft•c•les d• lo• pai••B d•••rrollados, 
sobro todo l•• de los E•tQd011 Unidos, son alguno• d• est.og 

elementos .. C66> 

Por ot.ra parte, los bancos acre.dar- -un poco 

di•pu•stos a seguir canitlizando r1teursas a los pai •es 

d•udor .. , dado que, •n •sencia, su •valuación d•l riesgo que 

i1tplican tal .. p ... sta.no• paree• indicar que lo• deudora• han 

rltbasado ya lo• 11•ites d• su capacidad de pago. Sin .-b•rgo, 

cOf'tO .. ha •ubrayado repet.idaMef1t•, la cuota de 
rasponsabiltdad .abra la c•rga de la d•uda, mólo puede 

r~lvar .. por la vJa d• la cooperación, ello, •n •ir•• d• 

lograr para lo• p&ism• d.udor•• la posibilidad de un 

crect.•t..,,t.o •ost:90ido d• sus .-conc:Md. a•. 

Ab. Tr•jo R•v•s, S•Ol1 ""'Mico, perspectiva• de crttcimiento y 

deuda ••t•rn•" .e .. revi•ta d• Ca.ercio EMt•rior, vol.37, 

nó•.10, PMMico, 1'1&7 1 p .. 7'19. 
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Deb• d ... t•car••• que lA .. gnttud d• l• deud• i-s;>ide 

seguir con•iderando 1•5 po5ibilidad•s d• solución en t6rminos 

•tstrict•,...,te f 1nancieros1 la• poli tic•s comerciales y de 

lnv•r•i6n •>ctranj•r• t.anto d• lo• p&l ••• deudor•• como d• los 

acrrcdores deben •st•r vincul•das •n 1• 

en •r•• d• logr•r un• solución posible. 

d• n•gociaci6n 

Por otra part•, también hay que reconocer, quw la deuda 

tUf h• convertido .-enci•llhtln t• .n un mec•nis-.o poli tico, que 

ha f•ci l it•do la htpowiciOn • la• pai ••• d.udor•• d• 1•• 

politic•• de aju5t• que •orvirAn do b••• d• •u•t•ntacidn a la 

rerup9raci6n d• loB pAiseu de••rroll•dos, ya ••• por inedia 

d•l pago de inter•se~ por •l servicio de la dMJda e>cterna, o 

~ tr•...,.• de r•gal1as y otros rvcurao• obtenidos• ca~bio del 

flujo d• inversión extr•nJera direct•. 

As.1, es tlu•t.rat.iva la d9Claración d• o. H•n••l111ann, 

director de la Unión da B•nco• Suizos, qui1tn ..tl•la •1 hecho 

d& qu• 11MJcho9 banquerOt1 11610 pien••n .., cobrar tnt•r••••• 

como si Y• no le• intere•ara recuper•r el principal, lo cual 

g•r•ntiza • los acreedores l• r•producci6n d• un nuevo 

11tecani•rMJ d• eMtr•cción de recurso• via p•go d• int•r•• por 

el serv·icio de l• deudar .. r ••• l no •• pu•d• e•p•rar que 

ningOn gobi•rno ni gran etapr••• P•gu• .u deuda, pero s1 

pud• confiar .,, qua •• •••guren •1 servicio d• la •i•••· Eso 
as lo importante-•. (87) 

Igual.-nt.•, se pued• arguaent•r qu• para •1 •crevdor la 

••ignación d• r•cureos linanci•ros h•cia .. rcado• e>cteriores 

deb• g.,,•r•r un• r•t.ribución •i•ilar -considerando •1 factor 

de rt .. go- a la que obt•ndr1a al asignar t•l•• recurso• •n •l 
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EST~ itSIS 
s~UR DE LA 

int•rior d• •u p.ai • •edE". o9 ••• lk>do, • 1• t.a•a de 
nominal que •1 acre•dor recibe por •1 •aldo neto de 

NO DEIE 
i!BUOTECA 

recursos 

colocado'3 en el e>eter ior, debe d•sconUrsele la ta!Sa de 

inflación del pai• •creedor, para obt•ner la tasa de tnter&+s 

real. C66> 

As1 ta.bidon, para el pago de intere!ies y amortizaciones 

son requeridas divisas que sean ac9Pt•d•• por el acr••dor 

cCH:10 retribución por •u• r~curso• financieros. D• Ah1 1 que el 

C0'5to r••l de la d~uda para "6Nico, est.6 dir•ctamente 

rel•cionado con el nt0nto da recursos que cuesta obten•r cada 

divi•• y, ~os• !>entido, con factores como el nivel de 

rvuerva• intarnacionalau, la relación de bienes comerciable• 

y no comerci•bl•9~ y loo:. precio• eMterno• de importación y 

ffHport•C iOn • ( &9) 

Un baje niv•l •n l•s reserv•• intern•cional•• propicia l•_ 

~Rcaa•z d• divi••s, influyendo, de ••• ~•n•r• sobre •l costo 

rt."al d• la deuda, debido • prcbl•--• en l• balanza comttrci•l 

o en •l -rc•do c•Dbiario. Aai•i••o, el d•t•rtoro •n los 

t6r•lnoe de int•rc•mbio, •S d•cir la reducción en loa pr•cios 

de 1•• .,..portacion1tt1, producir• nmc••arla-.nte incr•mento 

en •1 .. fuerzo int•rno requerido para •oaten•r el pago por la 

rent• d• l• d•uda. 

&7. G. Han••l•ann1 "Declar•ciones d• Hanselinann l'tltMico", 

en el per1odico Excéloior, f'li!.Hico, 13 de febrero d• 19.!ilt, 

p.20. 

~.- Vldaurri d•l Castillo, Oscar1 "Costo real d• la deuda 

pOblic• ••t•rn•· t9a0-19~6 .. , eod. Revista Enfoques, No.. 10, 

"•rzo d• ~966. p. 2 
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Ceb• r~onoc•r qu•·.n l• admtnistr•ción de D• l• Madrid, 
el •sfu•rzo en .. t•ri• de deud• RMt•rn• consistió en 
modificar el perfil da pagos v 
contr•t•ción de l• deud• pOblica 

l•& condiciones de 

v priv•d•, otorgando 

c•rttdu.tare juridic• y orden 1m nu .. tr•• r•l•ciones con los 

acreedor••· Sin e.b•rgo, • P•s•r de loa •afu•rzos realizados 
en .. tarta d• d.ud• •Mtern• y div•r•ific•ci6n de nueat:ras 
eMportacionaa, aón p•ruiste un probl.,.• de •obreendeud••iento 

E~ decir, el servicio dw la deuda •Mt•rn• •s llWY superior 

l.3 cap•cid•d d• pago d•l pal.a, coart:•ndo con allo, la 

pomibilid•d d• cr•ci•i•nt:o. 

E• 1..-portante aclar•r 1 apunta Adolfo Hell•und, que •l 
hocho do qu• l• d9ud• eMc•d• nuestr• cap•cid•d de p•go no 

dobe • que s• hayan contr•t•do demasi•doa cr6ditos1 con las 

ta~a vigentes en los met&nt•s, dol 2•, el cr6dita eMterno 
re~ultaba un COMPl ... nto ldval d•l a~orro interno par• lograr 
un financiaMi.,,to no infl•cionarto del d .. arrollo (90). No 

obstante can el •u11ertto en las t•••• de lnt•l'6• real, •l 
dc-9equU tbrio de l• balanza comercial y la cal da de los 

precio• de nuestr•• eMport•cion••• el 1"""6•9rta d• nuestr• 

insolv9nci• •• •cr9Cent6 y •• hizo incontrolable. 

Por •llo9 el ltf"ldeuda•i1mto eMterno ha d•j•do da ••r 

tnetru1MtOtD para prDMDv•r el creci•i9"to, y .uy por el 

contrario •• ha tr•nsfor••do en un p•aado lastre par• el 

d~sarrolla d• f'llrMico. 

Cubrir los intereses y amortiz•cion•s • lom organismos 

ftnancter09 internacionales y la banc• privada del 

&9. Ibld-. 
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••trenJ.ro, ha •ignif ic•dá a "6Mico 

d6lar•• mntr• 1960 y 19&St .,, •l •i.-o 

77 1 732 •iliones da 

t.i--.:>o •• r.-cibi6 
cr•ditos por 59,200 •illoo•• de d6l•r••· Eato quier• decir, 

qu• .o .se periodo •• h•n pagado 18,532 •illones d• dólares 
_.. de lo ingr••ado por concepto de p~st..a.. (91> 

Con •lle, nu•stro pa1• ha d•J•do de ••r tMportador d• 

recur.os provenientes d• lo• pal .. • d•••rrollados, p•ra 
converttrG• en ••portador neto de capital, y al mis.a tiempo 

••r tributario del capital financt•ro tnt•rnacional. CO. ••• 

~anera, •n 19&0 •• de•ttn•ron para •l paga de interea .. el 2* 

del PIB, en 19at. •ra d•l orden d•l 6.7* y, para 1966-67 el 
6.2-1. !'ni 

Ad•m.is, d• restrtccion•• 9f1 el acc••a a las divisas, la 
duuda pr•senta otros dos obsUculo• para un cr.c i•l"'1ta con 

ei.t&biltd.ct de precios, COMO son la• r-trtccion•• 
nr•supuastales y la tnsufict11ncia .,, la dlapantbtlidad del 
itthDt'ro. 

Aai, la n.c•sidad d• Q"'1•rar un ••c•dent• COMlfrcial de 

9 a 10 •il mtllon .. de d6lar .. anual .. para •l .. rvicta de la 

d11Uda JuAo uno de los principal•• l911edi...,to• para qu• a fin 

de •••enio •• lograran la• .. tas de crecl•i9Mto pr•vi•t•• por 
al PND. L~ re•trtcct6n pr .. upue•tal .. tallb16n dra.Mtica, 

porqu• en auu.ncia de flnanci••l"'1to ••terno Cvia tnv•r•ión o 
dttUda>, el financi••t•nto na tnflactanario d•l pago da 

90. Hell.und L.6pez, Adolfot .. O.Uda EMternat •ituact6n y 

p6r1111ecttvas", ponenci• en la reunión anual del :Instituto 
l'teNtcano d• EJ•cutivos .,, Finanzas, 2& /Oct/198&. 

91. lbld .... 
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tnt•r .... •Nt•rno• del ••ctor pOblico r•qu•ria de •uperivits 
pri .. rio• d•l St del PIB. (93) 

El haber Satisfecho •ato• dificil•• retos presupuestale&, 

en ar•• da un diciplinado aervtcio d&l p•go de intere••• de 

la deuda1 en un pal w con 1• estructura dltMOgr&f ica y de 

distribución dol ingrvao como "'Kico, li•it•ron l• cantidad y 

c•lldad d• lo•· ••rvicio!l que •1 E•t•do pullde proporcionar • 

nu•stra pobl•ción, que eG ••yoritaria...,te jovM'I y de escasos 

r.cursoa. P\antenar e•• •ituación tnd•linidall9nt• puede tener 

conw1tcuancia• •ociale• y poUttc•• di.Ucil•• d• rem9di•r. 

R .. pecto • la in5uficienci• del •horro do ... stico para 

f inane.lar las tr•n•ferl!nclas netas y l• inver•i6n requerida 

par4 cracwr, el Instituto M•Kicana de Ejecutivo• de Finanzas 

puntualiza que 1• lnv~r•ión privada entr• 19&2-86 cayó 6 

punto-a porc&ntu•l•• del PIB, por su part• •1 ahorro d• 1015 

part1 cularas se redujo S" •n tt!orMina• r••l••· El gobierno 

g~nar6 un super•vtt prtaarto del &•, re•ultado de una 

rwe~tructuraciOn del aparato ••t•t•l, desincorporación y 
liquidación de la• ampres•• pOblic••· ('l't) 

A•i•islftO, 6sta Asociación d•staca la n.cesldad de reducir 

•ignificativa-nt• la transfarencia de r.cur•o• al eKterior1 

pOrqu• allo serA deter~inante para •tra•r o •huyentar dos 

fuent•• de financiamiento eNterno, COflK> son1 l• inv•rsiOn 

92. Dirección y Gerencia da Estudio• de CANACINTRA; "La deuda 

•Ktttrna "'9Nic•n• y su solución", Revista Enfoqu•s, Nóniero a, 

.En•ro de 19&6, p. 9 
93. id. Httllmund, Adolfo.(pon•ncia sobre Deuda EKterna). 
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•Mtranjera y la r•patriaci6n de capitales. Va que, la forma 

,..,5 sana de atraer la inversión eKtranJera y repatriar 

c~pitales •5 crecer y ofrecer seguridad financiera; los 

obst•culos qu• propicia un eKceaivo ••rvicio por •l pago de 

la d•uda •Mterna, pu•de de5incentivar la inv•rsión eKtranjera 

dir..cta en mucho• sectores de la aconOMi a. 

Sin embargo, mientraB el p&1s continu• transfiriendo •l 

~Kterior ""-• d• la t&rcera parte del ahorro nacional, no es 

factibl• prever un proceso de recup•r•ción sostenido y, sobre 

todo, que abarque a toda la econom1a en su conjunto. La 

recc<Sión de los Olt imos &f'los -1962-&&-, y el bajo gasto 

público interno muestra -como·lo heMos •aft•lado- la carencia 

de oportunidade~ re•leg de inversión productiva. 

Por otra parte, eMisten varias opcion•• para avanzar 

hacia una solución en materia d• deuda, 3 •on d• particular 

int.-r•• para reducir las tran•l•r.,,ctas en divi••• que el -

pal• dab• pagar .nual•ente1 la pri111era es •l pago parcial de 

tnter•s•s en •onod• nacional; la segunda •• 

d•uda en bonos de l•rgo plazo con baj•s ta5as de lnte~s, 

tomando c0tno ba5e no el valor nominal d@ la deuda •Mterna, 

stno el del mercado YJ l• tercera es la quita o reducción del 

monto del principal da la deuda. (95J 

94. Instituto do Ejecutivos en Finanzas; "Financiamiento de 

la nueva 6tap" de crecimiento de ,...Mico··, XVI Convención 

Nacional, Iwtapa, Gro. 19&&. 

95.. Id. Tr•Jo Reyes, SaOl; ~rspectivas de 

creci•iento y deuda eNterna·•, p .. &Ob. 
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Las opciones .. ncionad•S•uponen proce•os de negociación 

y de •c•Pt•ción voluntaria, •in embargo, probabie•ente gean 

insulici•ntes en tiempo y monto, ya qua •• detecta una fuarte 
resist..,,ci• d@·b•ncos y gobt~rnos a •ceptar de&cu•ntos por 

1nOOtt>9 signific•t.ivos. Esto •• debe a proble11ta• de solv•ncia 
y COl\Petencia de lo• bancoe. 

Apunta Anatol• K•l•tslly1 "El ••reo norM•tivo ha procurado 
l• con•ervación del ardan dentro d• la• negociaciones 

financieras internacional••, qu• en ólti~• inetancia ha 
favorecido • qu• lo• bancos puedan h•c•r uso de aanciones 
leg11Ja-g como Olti .. o recurso" (96>. Sobre el mie1no asunto, 

César Her~ndez Ochoa distingu•, que a diferencia de lo• 

t.i!StP.ma» juridtco• nacionales¡ donde llM.lchas controversias de 

c~rActer económico se r•suelven en lot1 tribun•l•s, el Bist1Hna 
tnteirnactonal ha deuarroll•do lo •Uficienta para 

permitir l• •oluci6n Judicial 
conflictos. (91) 

Sin embargo, hasta ahora, 101I aedia11 a disposición que 
tien los bancos acr.-dores han probado ••r in•ficientes hagta 

cierto punta, ya qu• la Onica acción real...-.te disponible, es 

el eMb.u-go d• lo• activos qu• un pal• acr•edor tiene en el 

•Mt.ranjaror aOn •tundo esto posibl•, ti..,• una d••vttntaja 
prActica1 no •lcanz•r1a a cubrir •ino una parte de lo 

96. K•l•t•k.y 1 Anatol•1 ··Lo• Co•tow d• la ttor•torta. Un En•ayo 
d• la Twentieth C9ntury Fund .. , ed .. GriJalbo, 19851 p. &lt .. 

97. HtlrMnd&z Ochoa, O*sar1 "Implicaciones .Jur1dtcas de una 

t'toratoria", ed. Revista W.rtice, No .. l+, Agosto de 19&9, p. 10 
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•deudAdo. Por el contrario, resultan ""'ª eficaces las 
aancton .. •conómicaa de Eatado • Eat•do, las cuales no 
iMplican viol~cion•s logales al derecho internacional, antes 

~a bl9" 1 for••n p•rt• de lo que •• conoc• coita jurisdicción 

in~ern• d• las E•t•dat1. 

Por otra part• cabe dej~r claro, qu• la estructura del 
andeudamtento eMtarno ha cambiado. Antes de 1982, la mayor 

par-te de los pN~ta1111os provenlan de fumnt•9 oficiales de 
financta.tento, deepués la ••varia proviene d• fu.ntes 

privadas, por •J•ft11Plo1 el Cheasse "•nhatan Bank o el 
EM i111bank 1 etc. 

Fin•l~ent•, l• pr6Kima administración tendr~ qu• ser ""'ª 
a~rosiva en la• negociactonl!H5 y, lograr que la corre•ponsabi

lidad d• los acr .. dores pese • ••r un .. ra concepto tenga 

roswltadow concretos. Con lundam11t1to en la r1t9ponsabilidad 

social y la .. rtedad de 1• poUt:lca .con6•:1.ca del Estado 

l'lsuticano, so dtrb• i1u1u111lr una poli tic• de deud• eMterna 
realista que responda a las necesidad••· d•l desarrollo. La 

ópoca del p¡.,, Baker 1 sin ninguna su•tentación en la 

realid~ econó•ica, ha qu•dado atr•s. 



"Th• De la Madrid •dminiatrat:.icn ha• adopted a 

more fccuo;ssed and select:.iv• effort, promoting DFI 

in ••g-nt• in ~ich th• Govern-.nt beliv•• DFI 

could contribute b•st ta industrial 

recoverty" • 

.. La ad11tiniat:.r•ci6n De l• "•drid h• •doptado un 

Nt.• enfocado v ~electivo ••fuerzo •n la promociOn 

de lf7D 1 qu• contribuir ... n • una -Jor tndu•t:.rta y 

recuporaci6n económica ... 

"•rko Voljc .. <Representant:. of tha World Bank.>. 

Por lo que ro9p0cta a la neC•sidad d• acudir a la Inversión 

Ektranjer• Oiract• (IED>, como factor d• fin•nCiamiento para 

poder transitar hacia un distinto •od•lo o p•rfil de 

d~sarrollo, por el cual, pri~ero .. lograra la .. tabllización 

uc:nnócdc .. del pa.1 s Caalir d• la crtwta)' para luego pod•r 

reanudar el cr.ciMi91lt.o, no obstante que para ella •a 

redel in leran alguno• concepto• • tnattt.uctonea nacionales, 

tales colltD "la Reforma del Estado o r9di-nc tón da la 

lla1Rad• rector!• ecooi:~uaica .. , en •ras de .. r congruent.s con 

la tendencia. int•rnacion•1 h•ci• 1a globa1iz•ción de los 

proceaou econó~icos y productivos y, l• ••t.•ndariz•ci6n d• lag 

nacion•s frrnt:.e • la~ grandma corporacion•s y eepre9aB 

1nUltin.aciona.les. 

Todo •llo, oc•cionado por contaMta internacion•l 

caracterizado por l• b.aja disponibilidad para la• nacionas de 

crédito eMterno en lo• diver!IO& ,..rc•do• Ein•ncieros, as.1 

como tambi•n, elevadao ta&aG de int•r.t• • i•pr•d•cibla• v an 
ocecion•• poco favorables t•r~ino• d• int.•rca•bio co•ercial; 
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par e.a, •• rmgi•tró una in•uf iciencta d• inv•r•ión 

product. i va que r•ect i vara la econa.1 a d•l pal •. 

Ante ello, la IED cobr• •tngul•r importancia COMO fuente 

d• r.cur•o.- y ca.o in•l ru..nto dual, qu• por parte 

llK>difica •l .adelo de desarrolla y, par otr•, un 

inst.ru..,,,ta que in••rt• la econa.1 a nacional en el •"'bito 

internacional· al geeta.rue paralelAIR&nte • la poli ti ca da 

apertur• CDfnercial. 

Como lactar •Mta1·no qu• va d•lin•ando una reconversión 

del .adulo de desarrollo, la IED, 'B• d••arroll.ó lo largo 

d~l so~9"1D de "igu•l de la tt.drid con un c•abio de actitud 

guberna-ntal, pasando de un ffgi..,.. de e1ec .. iva r-aulación a 

uno de sh1pl1ficaciOn admini•trattva y prCMnoci6n y •li~to. 

A!;.!, durante la •tapa coaprwndida .nt:.r• 1963-66, los fluJo• 

d~ inver•ión farAnea registraron una t9"denci• a la alta1 el 

pro1111•dto anual de inv•r•ión superó los 2,216 •illon•• de 

dólar .. , •uaando en el per.1 oda en cua•tón lo• 13,300 •illonea 

do dólar••· <96) 

Cc>Mo parta co.pl-.ntarla da l• puesta en •jecuci6n de la 

Pollt:.ic• de Pra-oción Activa y Selectiva de la Inver•ión 
EMtranjera Directa, que la Ad•ini•tración de "iguel da l• 

Ptadrid i.ipleintent:.6 CDl'D parta tntegrant• de •u progra•• de 

•i91pltficaci6n admini•trativa, la Cot1i•i6n Nacional de 

Inv•r•i011•• EMtranJPr•s 

Regulación de lnver•ion•• 

de 

di! 

9b. Dirección Gen•r•l de Inv•raion•• EMtranj•r••• Depto. d• 

AnAltwt• "•cro.can6111ico1 "Evolución reciente de IED 

.... MiCO" 1 SECCFI, *"·, Abril d• 1989, p. 6. 
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Tecnalogla, t.CNtaron dtver .. •"accion•• orientad•s a •ifftPliftcar 

•1 ... gi..,... jur1dlco, as.1 CCHtO lo• criterios y las prActica• 

ad•lni•trativ•~ que •iguir1an lo• inversioni•ta• ante •...t>as 

•ntldad••· 

La CNIE •ostr6 su int.er~• en el cuipo d• la siMpllflcación 

del r•gl..n juridlco, formulando prl1tero div•r•o• criterios 

int•rnoe tendi•nt•• a facilitar el tngr•wo y •>epanaión de l• 

IEO, lo• que fueron publicada• CCJIM) Re•olucton•• General•• el 

30 de Agosto d• 19&4. La slmplillcacl6n contindo con l•• 
1nodiflcaclon•• a la• resalucion•• S y 9 del 5 de Dlcilttabr• de 

iqas; posteriorment•, 1•~ r••olucione• 1~ y 15 d•l 2 d• 

Septiambru de 1966. Hasta que el 3 de Febrero G• di6 la 
ne~olución General Unte•. 

Por su parte la SUbsec:r•t•rta ..nclonada puso en pr•ctica 

dlvrraaa accton••• las -6s reiev.,,t .. 90f'l• A> En .. t•ria de 

proc•di•t.nto• y actuaciones ant.e la CNIE1 

i. S. r•~•rva la C011tist6n la atrtbuctOn d• conocer lo• 

contprOllliwow y 11Mtta•, en lugar de r~ltir a los tnverstantstas 

otr.a• autor1d.adae para c•lebrar la concertación 

corr•spondi9flte. En este caso, .. ..tabl•ci6 la vantanill• 

Onica d• trA•ite• ttn benellcio de la et.-plicldad y ••P9dit•z 
da 109 proc.cliMientos ad•intstrativos qu• prOfMJev.n los 
inv•r•ionl•tas eMtranjaro•t 

ii. Quedó establecida 

r•wolu,ciones E1ipec1ftca• <SIPRE> d• la CNIE qu• vittne a ser 

una fuente de lnfor•aci6n •obr• las dl•po•iciones tot11ada• por 

la CDlli•tón, a la que podr•n t.ner acc-o la• •-.pre•as 
• lnversionl•t•• •xt:ranjero• al pre•wntar SUB nuevos 
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proyectos d• inv•r•ión la consideración d• r.19 órgano 

col99iado. Con •llo, •• buseó d•r ractonalid•d al •J•rciclo 

d• l• f•cultad dtscrecion•l de l• CNIE e i•pri~lr al sistP.ma 

Nti liltQUl"idad jur1 di ca, ••i•ís9D sirvió para orientar la 

propia C:O.isión en la tCMaa d• d.císion .. ; 

iii. Se r.arganizó la Dir.cción 6-neral de Inv•rsion•• 

••tr•nJ•r•• <órgano auMiliar de la Secretaria E~ecutiva de la 

CNIE> • f1n d• .,,cargar•• de •fectuar las evaluaciones 

ec~•icas d• 105 nu•vos proy1tetoa de inv•rsión; 

iv. S. .. tructuró una nueva forma de autorización, mediante 

un nu•vo tipo d• oficio en el que lo• inversionistas y 

.-pr.sas ••tranjeras defimm caracter1 sticas principales de 

sus proy91et09; y, 

B> En cu.-.to a los procP.di•íentos y actuacion•s ante el 

Registro Nacional de Inversiones EMtranjeras <RNIE>, 

estandarizaron y s• •i91Jlif icaron los procedi1t11ientos y, 

••pidieron constanci•s de inscripción al .a1tento en que se 

iniciaron los tr••ites d• registro por lo~ inversionistas. 

IED se 
adapt•ron r•pid•-.ite a laa condiciones de la economt a 

nacional. En especial, ••tas .:>straron un fuerte dinamismo 

sus eMportaciones, creciendo su colocación de productos en el 

eMterior • una tasa anual d~l 42- en la •t•P• de 19&2-&7; lo 

anterior, en contraste con el &- de incremento de las 

exportaciones de las empresas 

Al respecto, Luis Guz .. n de Alba, ponente en al XX 

Congr~o N•cional de Xndustrial.s, organiz•do en Marzo de 

89 



19&6 por 1• CCINCMIN, opina qu• "la poli ticA de inv•rsión 

e•tranjera de ,..•leo r9Conoce •l d•r.cho d•l inv•r•ionista a 

obtener una leg.1.ti~• ganancia por inversión, sie•pre y 

cuando V90ga a aceleriar y pro.aver el desarrollo•·. Asimis•o, 
concidera qu• debe ser canalizada a resolv•r las prioridades 

de nu•stra 95tr•tegia de desarrollo, -.odernizando y 

consolidando nul!Ktro aparato productivo y atrayendo divisas 

para sanear nue!ltra •cona.l a Vi a ••portac iones. < 9 7 > 

s.gon la OCDE, son S los criterio• fundafflentales al 

rmdedor d• lA& c.-les s• d•fin• el trato a la inversión 

eMtranj•ra: a> Ayudas oficiales, subsidios e incentivos; b> 

obligacione5 i-.positivas¡ e> acceso financiamiento de 

fu1mt~~ nacionales y del ~~rcado d~ capitales; d) compras 

e> inversión 

r•alizada por e-s:>resas controladas desde el eMterior.<98) 

A•specto al trato,-sean estiMUlos u obstAculos- a la IED, 

•• r•l•vant• idwntificar y •i•tematizar un conjunto de normas 

qu• .stablescan un régi11t1tn jurldico claro sobre inversión-; 

id.ntificando cual •• •l tratamiento inversionistas 

nacionales y cu~les las disposiciones concernientes 

capitalistas e•tranj•ros. 

Por parte los paises •ie1t1bros de la OCDE hon 

reca.endado conjuntamente a las empresas multinacionales de 

sus pais&s, que observen los lin•••ientos contenidos la 

d.claraci6n de la OCDE sobre inversión intern•c1onal, en 

cuanto a sus operaciones en paises miembros y, et.ros 

pai sr.. sin ~resl a. Asi111is..o, la declara.ci6n ••ni E iesta que 

los paises 111i.-bros reconoc90 la nec••idad de fortalecer 5U 

cooperación en el campo del foattnto a la IEO. <99> 
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Es ieport.ant.• •-"•l•r que •1 alcanc• d• 1• d.-claración 

_,,cion•da, •Mplicita..nt• ..nala qu• ""º t.rata lo r•lat.ivo 

•l derecho d• l~ p.ai ses fllietlbroti d• regular •l ingre5o de l• 

IED o, las condiciones para el est.ableci111ient.o d• empre11a.s 

•JCtranjer••"(lOO> .. Es d.cir, .. una •-s>.cie d• claOt1ula. de 

•Mclusividad en el trato • .-presas MU1tinacionale9 1 cuyo 

origen o C91ltro de operación accionaria recida bajo al 

control d• accionistas cuya nacionalidad ••a de los paises 

•t.mros d• la OCDE .. 

Dos cu .. t tcxi.. fund.-nt.ales deb.n de tenerse en CUt!nta, 

la primera .. qu• los •l...,,t.os esenciales de la poH ti ca 

.. wicana en ••t•ria d• IED pued• verse reforzada; la segunda, 

.s que la poU tic• de :tED se incert.a en la poU tica de cambio 

1PStruct.ural d• la econa-1 a de ""'•ice, producto de la apertura 

C09ercial y una t.endfilcia • la. integr•ci6n o revaloración de 

lo tnt.ernactanal¡ r•-i>ect.o a ello, la• directrice• de l• IEO, 

buscan una vtnculaci6n •ficiente de la RConol\la y la 

produce iOn H N• ico con la treono-1 a i nt.ernac i anal .. 

Los el~t:.os prilMlrdial.., de la poU tica ••Kicana de 

IED, .. _, pri .. r t•r•ino, que la inversión lor•nea •s 

ca.pl....,t-.ria de la nacional <aspecto que no sil!'fftpr"'" 

97. Guzün de Alba, Luis' "La 'Inversión ExtrA11jera en ""*Mico" 

""'-arias d•l IX Congreso Naciona.l de Xndust:.rial•s, CONCAPfIN, 

"*•ico, D .. F. 9 1986, p. 193. 
98 .. Organi .. tion de Cooperation et Developp•ent Economiques, 

"Leti Sti1111U1antis et Obst.aclas a l' invest is~eiwent 

tnterniattonal•·, Pari•, Franc•, 1983, p .. &+9. 

'19 .. id. cx:oe. p. so. 

91 



cumple> 1 ta.bi6n, .., aquell•• r•••s mt que Mxico ti en• un• 
•l•v•d" capacidad d• producción v co.p•tenci• •nivel eMJndi•l, 

dwb• darse una selectividad que favore•c• la inv•rsion 

nacional; otro •l~to, es un •iste.n• de concertación de 

-t•• v ca.pra.i•o• p•ra un .. yor grado de acceso a los 

.. rc•da. internacionale5; y, se esp•r• que la IED, se oriente 

• •qu•lla• sectores donde el p.a! s. ofrece ventajas en el uso 

intensiva de •ano de obra. 

Por otra p•rte, durante •l lapso 19&3-19&& la IED se 

arimnt6 b6sica-.nt• • la indu&tria de la tran•form•ción con 

&,370 •illonr.i de dólar•• C62.9* del total>, al sector 

servicios le correspondió el 31.6• del f90nto total y, •l 

sector cCMMrrcio reigistr6 un flujo del 4.3•. En tanto que los 

sectores 19@flDS din.i.f9lico11 fueron el e>etract i vo, el 

agropecuario y el p•squero. Ta.nbi•n cab• destacar, qu• en 

19&6 la IED .. orimnt6 funda..nt:.altM!nt• al sector servicios, 

el S9.s• d•l flujo total d•...,. afta, o sea, 1 1 &77 millones de 

dólar.s.Cl01) 

El orig1tn de los flujos de IED durante el seHenio de 

ftiguel d• la f'l•drid, provino en •ayor1 a de E.U.< 57 .3~>, 

sin .-b&rgo, su iMport.ancia r•lat iva empezó a deerecer 

favor de un• .. yor participación de capitales provenientes de 

Europa y Asi.a.(102) 

Final.ente, libradas las trabas ad1ninistrativas y legales 

en .u proceso de acuf111Ulaci6n, las efftPres•s trasnacionalos 

encauzaron su estrategia industrial siguiendo patrones 

tecnol6g icos ya desarrollados en 6U9 pili ses de origen, an un 

100. id .... p. sa.. 
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proceso que tuvo en cu_,¡ta el t..-ro d•l .. rcado• interno, •l 

gr•do y estructur• de la industri•liz•ción y la• vent•j•s qu. 

brind•n l•• politicas econó•icas nacion•l•• o subregion•l•• 

(en el caso de una posible int91graciOn o eNp•nsi6n econ6mica 

del .. rcado Norte.-..ricano>. 

AILl, para••• nuevo proceso de trasnacionalizaciOn del 

ca.ponente productivo, el man&jo de tipos de calnbio fiJDS 

can sobr•valu•ción progr ... da, disariinuyó el ri•sgo en la 

r..,tabilidad de l•• colocacion .. fin•ncieras eMternas y 

l•vorec•rlo al ingreso d• capital••· 

101. id. Di rece ión General de Inversión EMtranjera, 

.. Evolución reciente de la Inversión EKtranjera en f"léxico .. , p. 

~0-11. 

102. id ... , P• 11-12. 
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Las circu•tancias que vivió l• econCMala nacional • partir 

de 1962, ha ocac1onado que un gran número de empresas, ant.; 

la imposibilidad de obt•n•r recursos adicionales, para llevar 

a cabo ....,liacion•s, iniciar un nu•vo proyecto d• 

los paga. por int&reses y 

principal d• su deuda 1nct.lrrna, presenten solicitudes para 

capitalización d• dichos pasivos a través del mec:anh••o de 

t1U•tituci6n d• dauda pQblica por inversión 

As1' cunapliflliento la pol1tica de promoción 

-1.c:tiva d• la inv•rsi6n 1nctranjera plasmdlda en el Plan 

Nacional de Desarrollo y, en •jecuci6n a lo dispuesto en la 

Cliusula S.11 del Conv1tnio de Reestructuración de la Deuda 

Pllblic• Ewtarna d•l 29 da Ago•to de 1965 y, el articulo So., 
terc•r p.i.rrafo de la L•v pu-• Pra.over la Inversión MeMicana 

y Regular la Invarsi6n Extranjera <LIE>• da la CNIE en 

coordin•ción con l• SHCP, la coanpetencia para que en 

ejercicio de sus f•cultades .autoricen y fijen la!S condiciones 

d• lo qu•, se dena.inari• ca.pitaliz•ci6n de pasivos, 

sustitución de d@CJd• por inversión eMtranjera o swaps. (103> 

Fu* .,, Febrero de J.961+, cuando la CNIE anunció una. 

poll t ica favorable la COfftplementariedad de inversión 

•1et.ranjera con la inversión da.t-st.ica, para. contribuir con 

.103. SHCP, SECOFI y CNIE; .. ,...anual Operativo para la Capitalización 

d• Pasivos y Sustitución d• Deuda POblica por Inversión .. , N1eic:o, 

D.F • .Ju1io de 19&6, p. &. 
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lOtii obJetivo• d• d .. arl'ollo. P•l'o no fu6, stna h••t.• "•vo de 

1966, en qu• NMico inició progra.a qu• per•itió • 
cop.-paft1as extr•nJeras y a otros ilQPntes cOft'lprar al Gobierno 

P'texic•no obligoacion•• v deud•s convert.id•s • pesos. 

P•r• ello, se p•rt.e del hecho de que l• deuda, despL»s de 

todo, e• un •ctivo fin•nci•ro y, pultde ser co11tprado y vendido 

• terceros en un .erc•do secundario. Mediante operaciones en 

este .ercado •l banco •creedor vende parte de sus t1 tu los de 

deuda, l• CQ9Pr• oalgOn inversionist• internacional, quien 

d•5Pue.• d• un •cuerdo con •1 pal s deudor puede redimir los 

t.1tu1os • invertir l?fl ese pais. El inversionista compra 

barato, pero puede vender caro, <lo anterior dependiendo, di:!' 

l• dil•renci• entre el valor real de mercado del ti tu lo, y l:!'l 

valor noct1inal, su••dos a lo• descuentos que haga el pal s 

deudor •l que lo redi~a). 

L• cApitaltzación d• pa~ivos se rige deacuerdo lo 

.. tipul•do en •l pri-r pArrafo d•l Articulo &o. de la LIE~, 

•l cuAl -""•l•r"s• r.-qu•rir.t. la •utorización de la Secretaria 

qu• corr .. pond• segOn l• rAm• de la actividad económica de 

que s• tr•te, cu•ndo una o varia• person•s !isic•s o morales 

•que .. r•li•r• •l Articulo 2o., en uno o varios actos, 

adqui•r• o •dquiera.n .... del 2S" de.l capital o rMs del 4'?!4 de 

los •ctivos fijos de un• empresa. Se equipara la 

•dqutsición de •ctivos, el arrendamiento de una etnpresa o de 

l011 •ctivo• esenciales para la explotación". Es por lo 

anterior que la CNIE al emitir su dictamen ha considerado la 

opiniOn de las Secretarias correspondientes. 

Asi, L• Ca.isiOn •S •l organismo competent• para resolv•r 

todos lo• casos de C•pit•lizaci6n de pasivos incluso aquellos 
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que se •cojan al .ec:Ani•-=t d• t1U•titución d• d.uda p(ablica 

por inv•r•iOn, aun cu•ndo Ant•• de •l.ctu•r l• oper•ción 

las tHIPr•sas ya fueran 100• de C•Pital ewtranjeroa 

En al .,,,.li•i• d• la• salicitud•s para la capitalización 

da pasivos o sustitucion de deuda por inversión y en los 

cuenten con recursos 

para realizar aportaciones adicionales de capital, se 

verifica que no eKista otro nteeanismo financiero disponible; 

ya -• domil!!stico, a tra~s de la participación de otros 

inwtrsioni•ta• nacional~ o por -.dio de aportacione5 

tet11porale• de capit•l de riesgo de los fondos de!' fon1ento; 

bi9fl internacional, vi a los fondos adicionales de 

cotnver•i6n. 

Cuando los eecanis.o• 9encionados fueren soluciones 

viabl .. a los probl ... s financieros de las e91preaas, que por 

•u• caracter1sticas se ubiquen dentro d@ las prioridades 

nacional .. , - per•itirA, sitNtpre con apego la 

rl!'gl.-entaci6n de la •at•ria, el aumento de la participación 

ewtr.nJ•ra .n su capital; previo cuidadoso anA.lisis que 

deter•ina que al aumento en el capital es indispensable para 

la supervivencia de la IN!presa.<104J 

En el •""'lisis de los casos de capitali~aciOn de pasivos 

y sustitución de deuda pOblica por inversión, la CNIE tOfna en 

cuenta lo• •is.as criterios para autorizar y fijar 

porcentajes y condiciones de la participación del c~pital 

for~neo, que se encuentran sel'faladas en el Articulo 13 de la 

LIE. Los crit.rios a conciderar 9on: 

104. Idem., SECOFI, SHCP y CNIE; ··Manual Operativa ..... , p. '9 
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., E•tructura actu•l 'en la propiedad del capital de la 

1191Pre••1 

b) Grado d• integraciOn N•cional¡ 

e, Trari'nf'erencia de Tecnologi • de punta1 

d) Anili•i• de Rent•bilid•d de la ~re•• dentro del 
Contexto del Crect•i11nto Sectorial¡ 

e> Ingreao d• Divisa• en aquello• casos qu• implique 

una inver•ión en activo. fijot11 V 
f> Pront0c:i6n d• Ewportacton ... c10S> 

P•ra la ••lección de la• -..pre•a• con poaibtltdad•• de 

c•pit•li%•r pasivo•, •a parte del .,,.li•i• de la rentabilidad 

.de i .. •i•••· No tendr.ln accetilo • ••t• tn•trumanto aqu•llas 
~"'Pre••• que no pres•ntan rontabilidad sn su• operaciones. 

Los tnc.,,t i vo9 para el p.S. • d•udor son i: Se ofr•c• una 

~llernatíva ••• prDMetltdora qu• •1 aptla•iento continuo d• 

deuda nu•v•f una operación d• ••t• tipo i19pltca quo •l deudor 

sfectO• un pr.-pago 1 lo cual l• ahorrar• cantidad•• 

con•id•rabl•• de 109 intere .. • que ya no tendr• qu• p•gar por 

en• endttuda•i•nto conv•rtido. Eate pr•-pago Ad911l• s• ef.ctOa 

en .aneda nacional, no •• n.c.sita .char .. na a la• reservas 

de Uivl.9••1 adtNnls •l pa1 • d.udor rectb• un nu•vo flujo d• 

inversión extr•njera, que gRn•rar• IMIP190• y aportar• nuevas 

tecnolog1 .as. 

Sin .. abArgo, •qOn el Dr. .Jai- Berra Puche 1 la 

conver•ión d• deuda pDl" tnv•r•ión tien• tr .. dewventaj.as1 

subsldi.a al inversionist•, causan inll•ción y •• necesit.a del 

endwud••i9"to pObllco interno para financiarlos.(106> 

105. Id ... 1 SECOFI 1 SHCP y CNIE 9 ""anu•l Operativo ..... 1 P• 10. 

117 



Hay t.r•• far .. • de fin•n'ciaMiento1 •> Proporcion•r poder 

•dquisitiva directo •1 inv•r•ioni•t•, v• ••• r9duciendo •tln 

M• •1 gia•to pOblico, financi•ndo con CETES o i11nprimiendo 

din•ro1 b) EMC.antando h1pue•to• o fin•nci•r con capital para 

l•• nu•v•• e19pr•••• extr•njer••I y, e> Fin•nciar con Accione• 

de empr• .. • ya WMistentn, lo cual tmplic• financiar con 

e11pr•••• ••t•t•l••· 

Este progra .. fu6 •U•P•ndido teMpor•lMent• por sus alto& 

costos tnll•cicrtarios en Novi..t:tre de 1987. Sin •mb•rgo 1 

s:segOn dato. confidencial•• d•l Banco ""'mdial .n F.t>rero d• 

19M, .l• SHCP autor i U. un nu•vo progr•••, por el 

Gobl•rno "9Nic~o vendió 20 •il •il.lon- de 

de5contables aobr9 •1 1tanto de l• deuda ••terna 

cua.l el 

d6l•res, 

....cti•nt• 

moc•ntslftOs nov•doso• y que el Mis.a reporte no describe. La 

ant•ri.or 1ttr1l•lón 1.-. de eólo 10 •i1 •illon•• de dól•r-. (107> 

Fin•l .. nte, visto los SWAPS por el destino •conó•ico d• 

la inversión, la. a.et.orea que recibieron la .,.yor parte d• 

••v capital forAneo, fueron •1 turi..a con el 30.S•, •l 

auta.t0t.riz con el 16• y l• indu•trta de bien ... de capital y 
.. t•l-.cAnica con el 11.5':. <106) 

106. Serr• Puche, .:Jaime, citAdO por Ou•tavo "9rino1 00 Lo5 

SWAPS. IUn• solución •l probl.&ma d• l• deuda?" 1 R•vista 

V•rtic• No.~. M6wico 1 D.F., Agosto de 1989, p. 17-19. 

107. YolJc, f'f•rko; .. otrect Foreing Invest.-.nt in "9xico 1 P•st 

P•ttern• and Futur• Str•t•gv·•, The World Bank• Washington, 

o.e., u.a.A., 2a1111a&. p.33. 
J.oa. Id-1 VolJc, "•rko. p. 35 .. 
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3.4. L• Industria Maquiladora, Prioridad 
durant• el S.Nenio" de "igu•l dlP la '1•dr1d. 

El notable de~•rrollo de la industria ~aquiladora de 

••port•c16n en ,....Mico, ha ~ida producto de una asociacion de 

el--.ntooa que involucran conjunto de di•Po•iciones 

leg•llHli, que •• han ido •odific•ndo deacu•rdo al des•rrollo 

d• 1• industria y d•l propio pa.1 !l. Sin embargo, la eHistencJ.a 
y desarrollo de •6ta •e debe fundaaentalment• la 

participación de la IED. 

De 197lt • 1982 la industria maquiladora creció • una tau• 
~nu•l del 3.4*1 en contraste de 19&3 • 19&6 crece al 19.6• 

anual. El ingreso neto de divisas •• ••tima en 2000 millones 

de dÓlares en 19~. 

E•t• industria h• 1WOstr•do de&de 9U& inicios ser 

el~Gento que ti_... la posibilidad d• prov-r un valio90 apoyo 

p•r• la genwr•ción d• -.pleos, •• adqui•ición de divi••• V el 
dP.sarrollo regional. 9u activtd•d ha •ido un factor d.ci•ivo 

par• lo• -.,ntciptos frontet'iz09 11 particular•ant• a partir de 

lA in•truM.ntaltzación del Progra~a Nacional Front•rizo de 

1965. 

L• Industri• ••quiladora de &Mportación •• d•finw, co•o el 

conjunto d• e•t•bl•ci•ientas que r•elizan importaciones 

t•1t1por•l•s d• ••t•ria• prim••• part•• o c~onent•• •obra los 

qua •e llevan a c•ba oper•cion•s d• tr•n•for~ación, •nsamble 
o cuelquiar otro proceso para su eMport•ción total o 
parcial.Cl09) 

109. Gobierno Fed•ral; "Decreto para el Fo,...nto y Operación 

d• l• Industria Maqutl•dor-a de EMportaci6n··, 15 de Agosto d1t 
19.!13. 
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El Decreto P•r• wl Fo-n'to y Dper•ción de la Industria 

"8qutl•dora de Exportación dwl 15 de Ago•to de 19A3, reconoce 

trtK. tipos de maqu1la1 a) Maquiladora Conv•ncional; b) 

"•quilador• d• subcontrataci6n; y, e> maquiladora de tiempo 
parci.al. 

Est• ord•n•miento reOn• la• dispo9icionee normativas y de 

fomento r•lativas .al •ector, que tratan de formular 

de~•rrollo actual y futuro. Con ••te in•t.rumento, 

establecen 1nedidas admintst.r•t.iv•s orientad•• a facilitar la 

integración d• la industria ~aquiladora al ra•t.o del aparato 

productivo n.1.cion.tl. 

P•r• tal •lecto, .. promueve la utilización de la 

capacidad oc \0<5a tn">talada en las industrias del pai s para 

d~•rrollar progr•ma• d• maquila y, ee induce la mayor 

incorporación de Materia• pri~•• y d• componentes nacionales 

en 5u• procesos de •nsamble. En dicho decr•t.o, •e autoriza 

las •aquilador•• a v•nder al ~•rcado nacional ha•t• el 20* de 
•u producción anual; •iemp~• y cuando los productos no sean 

fabricados por otr•s empre••s en "6Mico, o ~i lo son, sean 

in.uficlente~ P•r• abastecer la demanda del mercado nocional. 

A•i•i.-o, en .st• ordnn•~i•ntc, se pro.u•v• el establEcimien

to d• ... quilas •l int•rior del pais. 

Por otra parte, en el conteKto de la LIE, la CNIE mediante 

su r.soluc16n general. No.2, e5ta.blece que 1.:s& empresas m<'qui-

ladora• d• •Mportación pueden constituirse y operar ha~ta cnn 

•l 100• d• capital e"tranjero. Se excluyó de est.• di~posici6n 

a las .-prtt11•s d•l ramo teKtil y d• confección, cuyas ~ctivi

dact.a son al.ct•d•• por las cuotas dtt exportación de 

producta11 -M icanM I i jades por los paises importc°'dorc!'" •• 
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En la qu• r•sp.cta al control d• cambios, para las 

eMportacian•• d• .-pr•••• ••quilador•s requiere 

establ1te•r el CDftlpro~t~o da venta de divis•~; rmbarno, 

instituc:ionett deo 

cNdito d•l pal s, •l tipo de c•lftbio controlado vigente •l di a 

en que se r••lic• la apRr•~tón, par• convertir las divisas a 

llMlf'l•d• nacional y a.t pagar •alarios, arrendamnientos, etc:. 

Un• c•rac:tertstica importante d• la industria •aqutladora 

da •Mport•ción es la per5ist•nci• del capital •Htranjero. Los 

prilN!row inv•rstontwtas y los que .. n predominan son los 

han cobrado auge las 

invrrsiones japonesas, ala~anas, chinas, francewag, espaf'l'olafi 

y canadienses. 

instalarón gran nOmero de empresas 

~aquiladoras •n ""Mico, caracterizad•• par un crtteimiento 

acelerado dv su producción y por su orientación al comercio 

Mundi•ll dttbtdo •1 uso int.n•tvo d• la mano d• obra barata y 

la c•rcania al mercado Estadountdens•. Aunado a ello, influyó 

ta1M>1•n la pol1tica indu6trial d• ""Mico, que fomentó 

desarrollo. 

Cabe r .. arc•r qu• •1 lenótMtno de l• •aquila de eMportación 

h• agudiz•do, l• ca.petenci• d• loe p-1ses deearrallados por 

ampliar su influencia a sectores cad• vez ll4s i•portantes del 

•ercado IM.lndial y d• 5Us propios merc•da• dO.-stico<s, 

ahorr•ndo recuraos y logrando mayores Mlrgenes de productivi

dad y ganancia. 

Por ello "'Mico. •urg• CDtftD un candid•to idón•o· en 14 

conforMacl6n da una relación triangular que involucra a ~apón 
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o • e.npre&as de otros pal ses· desarrollados y a los Eo;::;tados 

Unidos. EG decir, ""'"1co repre!>enta sitio dtr~ctivo y 

conveniente para la eHpansi6n acelerada de 

de~tinadas a apoy~r la actividad productiva d~ empresas de 

&'Sos pal ses establee idas en el merc•do Norteamericano.< 110) 

t~a'ita 1967 eM1stieron 135 empresas en P1Ehuco, con capital 

de orl gen JapoMs, de la'S cuales algunas se ubican puntos 

neur~lgicos de l.a fronter.'l norte. Sel'f•la GabriP.l S::itk.ely, que 

la deci5ión dn operar en esa región obedece a los siguientes 

crtteriosr 

1. Aproveochar l.'l vecind"d con el mercado Estadunidense: 

a) ventajas de costo de transportación; 

b) R..\pidP.i! en el suministro a las nece!lidades dr!' empres.11s 

Japonesas que opr.~ran en el mercado de E.U.; 

2. Aprovt.~char los postulados de la legislación mmcicana 

y de lo~ E.U., favorable a la~ empresas dentro del 

programa dP "producción compartida .. o de maquilado

ra~ (tarifas ~06.3-607.0>1 

3. Encontrar nuP.Vc'.lS formas de penetración del mercado 

Estadunidenso, mediante la o>eportaci6n desde otros 

mercados nacionales, en l'.?special Méo>eico. 

lt.., Vent..,jan comparativa'!\ en salarios, renta de terrenos 

pJra su operación, bajo costo de ~ervicio~ y de 

construcción de plantas industriales.<111J 

110. Székely, G;ibriel; .. The new role of .Japan in U.S. Economic 

Reliltíons with l1e1nco"; Center for U.S. MeKican Studies, 

Univorsity of California, San Diego, U.S.A.; 02/10/87, p. t9. 

111. id. Szdkely, Gabriol; p. 12. 

l.12. ibidl!'m. p. 17. 
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El mis"'o autor set'lala, qUe hay una creciente prcocupac1ón 

por parte de los diversos grupos de interosde E.U., ~l 

sentido de que las empra~as japonesa~ e~tan d1strut~ndo de 

benel1c1os de la legisl~ci6n com~rcial, que ortginariament~ 

fueron establer.ido~ para favorecer las emprc-•h"\S 

norteHmC-r1canas 1 y dnte ello,e-;¡to'!5 beneficios deben ser 

lim1t.1dos. f 1 l?.) 

C~'lLE.- ment· 1 onar, que para protrger y fortalecer la 

competit ivld."ld de las empresas Norteamericanas en 

mercado interno, el Congreso de E.U. aprobó 

propio 

1966, la 

creacion de 2 !rclccianes del Código AduanC'ro C80b.3(1-807.0> 1 

las cu a ln~~ SE!' han 1 da mJaptando las n~ces1dal1P.s d~ ta~. 

emprPO>Si\S esladun1r1~no¡es que producen fuC'r<l dl:' l"' Unión 

r1mer 1 canrl. 

Ln~ ob3et1vo~ de la Industria maquiladora para nue9trn 

p.'1<s 1 s~ puPdpn 5tntl:'tizar en los siguientvs: a) promover un<1 

mnyor generación d«:> empleos con posibilidad de Ct'!lpacitac16n¡ 

b) incrPnP-nt..1r J~ gonr.raci6n de divisas; e) pro111over l."l 

partic1p .. tc16n de l:.'!á particulares en el desarrollo de t.1 

1nlrac>~tructura lJ sica y socicll necesaria par.1 la operac16n 

df.' la 1nd11str1c"\; y, d> apoyar med1.:i.nte f1nanciam~Pnta 101 

ccnstrucc16n d~ p.irques industrial~s. 

S1 n embargo, cabP dr.st .. "1.cAr quP esta industr l rl prr>sJ?n t•"l 

bajo nivel reJativo dP. inver~i6n 1 L.;n.:t marcada dosartic11l••ci6n 

con P.l sto:;t~m<" nror1uct:ivo nar:1on::r.l y tc,mbit!on 1 pocc 

rt!munerado -en ccmpar<tc tc!in otro~ pa.1 ~e~-- ~l tr."\bajo 

prest.ido en óste tipo do empre!:>a. St n eomb.-.rgo, la Inrl•J'5t r i ,'.l 

maquilñdora tuéo vi!".ta tmportLlntt.? ,1mort ig'J<ldor 

contra de las cifr."1.s neg.'ltiva<:> dr -::rf>r.imiPnto d<=>l '.~?><t:>n10. 
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1+. Redi..r1•i6n dt! las E-s>r•sa• POblic•'ll• Plan•ación 

y R~ducción del Gasto ~blico; nuevos instruaentos 

d• la Pollt.ica Económica de la Crisi9. 

~.~. Redi~ ensión del Sector Paraest.atal. 

El Sector Par•~tato'll IP5 un 1!!leotlt9nto estrat~gico ~n ia 

Rect.orl• del EstAdo, a través.de! cu~l el E5tado refuerzA 

capacid•d d• conduccjón democr~tica del ~roceso de desarrollo 

ecan61Rico y socia. l. Pese • l,;is discucione~ que coyuntural -

...,t• 9Urgwn .;, terna al p•p•l de la!5 e.prR'!"as pObl icas y su 

capacid•d de actuación ef !ciente y ef ic.1%, est<1S h"-n sido 

uno d• los el....,tos tn0t.ores del proce<SO de indu~tri"lll i =-:.,.ciOn 

en nuest.ro p&ia. Sin embargo, ante el gr.:.n peso pr+n;t_1p~1e;t;1.

rto que repr• .. nt6 •l gigantismo Paraestatal, hubo nece~idad 

d• desincorporar a las empr~sas no prinrit3rias. 

Par• un di•gnOst.ico del sector paraic:·sl-1t.ll, 1<-.. be 

analiz.r su luncionaljdad económica; lo cual, no ~ign!fic~ 

d•J•r de r.conoc•r !SU ifttport::Ancia pn t:•rminos polltir..,s y, 

tAllbiil>n 1• r•l•VAnC ia de sus problemas de !;est ion. 0 ~r ello, 

K• deb• localizar la atención en el resultado que e: se~to~ 

prav .. p•r• el ststetaa económico nacionul en sL c.c.mjunto, :;o;. 

pa.rticulAr •l subsisttfffla industrial y comer~ial. 

Por lo pronto, para clarilicar la r~alidad dol s~·ctor hay 

que d•sechar •1 fal15o conflic~o entre empresa púb,.icA y 

9t1pres. privada. De hecho es art•.!icial o;;ost~ner QUE? nl 

fondo eMi•t• un conflicto, ya que l.a verdadE'ra. naturall::':=a da 

1• relación .ntre la empresa pOblica, privada y social, debe 

V puede aer de cooperación y comp.lemenlariect.:id. 
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Sin .-b•rgo, cabe rmconocer la necesidad de qu• s~ 

coneollde el control y el swguimiento de las actividad~~ del 

.. et.ar, ain rest•r autonoml.a de gdstión • lds empres~s con 

un• raglamenta.ción ~iccegiva que la5 apart• de sus objP.tivos. 

Para g•r•ntizar el logro deo lo• objetivos de poli t:tca eco

nómic• plant••do• en •l P.N.D. 1983-66, y en particul~r lo 

•Hpue.to ~ •i PRONAFICE, se necesitaba disponer de un ~•ctor 

de empr .. aw pOblicu• eficiente y productivo. 

Congru~t• con ello, .,. racion•ltzO 1• parttctpaci6n del 

~stado en l• economi •i ast, el Gobierno vendió la& empresas 

qu• conctderO no e•trat6gica& o no priorit.•rias, para llevar 

e efecto tal progr~m• de dvsiMcorporación, fM:ldtftc6 en 9enda~ 

rvíor111as con•titucionale• las crtt.•rioa de Rm:tor1 a, .i.rean 

est.rat•gic•• y priorit•riag de la •concun.La 1 contenidas 

~~ic.a111ent• .,, las articulos 25,26 y 28 de nu••tra Carta 

r111ona. 

Cab• d•J•r claro que •l- m•rco fundamental qu• norm• la 

participiación del Estado en la 1teonoa1a •s ti• Ccntstitución 

PoU tica1 la qu•, en •u articulo 25, estab.lec" que 

"Corr•91Pand• al E•tado la r.ctorla d•1 da•arrollo nacional 

garant.izar qu• ••t• ••• tntegr•l", fort•leciendo la sober•ni a 

de la nación, el creci•i•nto acon6•ico 1 el fff'lplPo v un~ tn.ls 

jueta distribución del ingr•so y l• riqueza. 

Las funcionas da.l soc:tor pOblico quedan preci<:iadas eri otro 

pi.rrafo del •l..a iart.iculo 1 dOIJdB ae soati•ne que ··el sector 

pilbltca tendr.I. a •u cargo, de manera eMclu~iva, l"l"i .lrt"?as 

.. tra~gtca• 1 ~•ntM"tittndo si•mpre el Gobierno FedQral la 

propiedad v el control sobr• lofl organi••os que en su i:aso se 
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•gtablescan·'o A'!51m1smo, .. podr~ participar por '.li las 

sectores social y privado, de acuerdo 

impulsar y organ 1 ::~tr tas .1rea•_; pr1nr 1tar1as d~l d1~sarrol ln ·• 

tus acn, tom~da la de?Cisi6n de desjncarpor~r r.nt1dnd~~ 

pOblicas, el .artt culo 44 del decreto del Pre-.:;upueo;;to dn 

EgrP.So• de la Federación para el aJ"l:o de 1q8c;, prer:it:;-'l q••.<:!: 

·El E1ecut1vo Federal 1nEarmar.a. a la C\mara de 01put...utn~ r1e 

las razones y criterios que fundamente ~l ejercicio de l~ 

de"'I tncorpcrac 16n de Empresas P.'.lral'.!statales. { 113) 

La reducción de 1~ participación del gobierno la 

econom.la, comenzando por la privatización de los activos 

no-bancarios en 19&4, ha implicado a lo largo de óste seMcnio 

la de~incorporaci6n de las dos terceras partes de las ltSS 

camp<ll"H as propt.:?dad del E1>tado que existl an en 1982. 

Le\ regul.--.c16n actual del sector parc,estatal proviene df:' la 

Ley OrgJ.nica de la Admini~traci6n POblica Federal (LOAPF> de 

Diciembre de 1q76, y de la reforma a los artlculos 25 1 26 1 27 y 

28 de la Constitución de F~brero de 1983. Las cuales 

consolidaron un sistema de control del sector, que puede 

situar~e en dos niveles, el global y el sectorial. El control 

global su e!Pctaa por un conjunto de Secretarlas sobre la 

total id ad del sector paraestatal; mientra~ que el control 

9PCtorial ~e efectúa por una Secretaria o Departamento de 

Estado, sobre un nómero determinado de entes pí'rac.sstatales 

que le son asignado9 canfor~ a los decretos de sectorizaci6n 

que emite el Presidente de la República, <arl. SO LOAPF). 

113. Gobierno Federal; "Decreto del presupuesto de Egresos de 

la Federación para el Ejercicio Fiscal de 19&5 ... 
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La• Sacretar1 as que 1ntEorv1enen en el control golb.,l 

r~alizan functoneti v1nculada.<s con 9U ~mbito de competencia, 

deflntdo por la LOAPF. A5l por eJamplo, la !JHCP. le correh-

ponde t!l r:onlrol del c1·bd1to par."\ todos In& ent.Ps 

paraestal,.l es; a la SPP. el control presupue'3tal, inver~16n 

pübl1cJ. y ~ubs1dioo:¡¡ a la SeCoGF, •l control por auditorias y 

evaluactone~ para vcr1f1car el cumplimiento de los obJet1vos 

de l.=t-a F.mprr?s~s Públtca'S, Ptc. EKiste to11mbien, el sistema de 

control por Hold1ngG o ente; matrices dependicmtes de 

Secretar! .is y Departamentos Adm1n1strativos, como es el cao;o 

dr. NAFINSA o SOMEX. 

La5 mot lV.:lc1one-s para la constituc16n de Empresas Públicas 

!ie>!',;lún Renll't V1llarreal son1 

a 1 Ld c:reac 16n de empresas par."'I e Jercer algunas Eunc iones que 

la Constitución le encomienda al Estado, tales como dar 

C'~.t .... btl.idad al '!iistema económico nacional y propiciar el 

de'3drrollo cc:on6mico; 

b) La creación de entidades para eMplotar para la nación 

recursos estratégico• para generar insumos de uso 

dtlunditlo ~"\ n:.vel industrial o agrlcola, destacan entre 

éstas: PEMEX, CFE, FERTIMEX ••• etc.; 

C) Ent1dade~ p;ua aumentar la integración de la planta 

producl 1 "'i' nacional; 

dJ Compra d~ empresas desarrolladas inicialmente por- el 

sector privado que no pudiueron oper-ar adecuadamente por 

problema~ vinculados a altos requirimientos de inversión o 

def iclenc1a'!:> de gestión¡ 

e> Const1tución de empresas para lograr objetivos especl f1coo::i 

de bten~star social, por ejemplo CONASUPO; y, 

IJ Entidades para impul5ar el desarrollo tecnológico y los 

servicios modernos de apoyo a la acti.,,idad productiva y 
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comorcial, por eJemplo: Pl In~titJto MeKicano del 

Petróleo, el Instituto de lnvest1gac1ones Nucleares, el 

Instituto 1'1et(icano de Comercio EHterior •• etc. f11l•J 

Apunta Fnder1co ReyP~ Hernies, que el discurso oficial 

durante c:>l '!>P.o(en10 de M1guP.J de lñ M<tdrid se debatió la 

siguiente dicotornJa: "la n1?co~idad de una Rectorlñ Económica 

"" 11111.nos del Estado o el rC!torno la libre fuerza del 

mercddo como dem11Jrgo modernizador.·· (115) As.1, la Reforma dP.l 

3 de FJ:>brero de 19A3, ri?presentó •:.er una carta poll ti ca que 

intentarl •"l procurJr ··no sólo la expansión económica 5ino la 

V1o'.lhtl1t1ad de un proyecto nacional··, SR buscó la convergencia 

de los er,fuerzns que ~o ~ucttan de diversa forma on una ~conom.la 

miKla, ello para reaftrm~r la seguridad y confian~a el 

desdrrollo d~ la nación. <ltb> 

Lo'.1 economJ.-. mixta SP anticnda no sólo como una eo;;;tructur.1 

d~ propiPdad, 5ino como un proceso de planeaci6n; el 

lA actividad C!''.itat."ll no tiene como finalidad sustituir 

mercado ~1no de5arrollar un sistema de seNalcs del mismo 

que 

al 

que 

d!'>C!'guro 'lllf' los objetivos, beneficios y costos privados 

coincidan con lo~ sociales.Cal menos é9to en teorla> 

Antr todo el lo, el papel del sector priv."ldo la 

producción nacional aum~ntó del 72~ del PIB en 1983 al 60~ 

del PIU en 1988. < 117> 

lJl+. :id. Villarreal, Rcné¡ ··~JoCico 2010 1 do 1.1 industriali::a.

ción tardla a ld roestructur.:Jctón industrial .. , p. 2Slt; 

1lS. Reyes Heroles, Federico; ··Neoliberalismo y Recto11a 

Estatal··; en: La Constitución MeKlr.<ln~, Rectorla y Economla 

Mixta¡ od. UNAH (Inst. de Investigaciones Jurldicas>- Porrúa, 

""Kico, 1965, p. 231.t. 
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4.2. El Sistetna de Planeacj6'n V la Empresa Publtca. 

La planeac\6n es una forma de anticipar, e~; algo que nos 

~yuda a predecir y adecuar nuestro~ instrumentos para llegnr 

a logr•r la consecucJ6n de objetivos futuros. Según el Dr. 

Jaime Castrejvn, eKir.ten do9 !armas distintas de planear, untt 

d~ ell~s la planeac16n operativa an~l1sis de las 

varta.nte5 té-cnu:.as, o"\dministrativ.:.1s y económicas y; la otra es 

la plan9•c16n e~tratégica o planeacion p~ra el cambio, ba~ada 

la~ var1~ntes ~octales y pol1ticas.<11Al 

Sobrro el pdrt.! c:ular. el articulo 2li Constttuctonal sei'iala 

que .. .,¡ E!itado organ1zar.i. un Sistema de Planeacion Dcmocr.iti

ca del Or.sdrrollo (SNPD> ••• Mediante la participación de los 

d1ve1·son ~cctorrs o:>oc1a)Q!5 recoger.\ las PKperiencias y 

demandas Uc la sociedad para incorporarlas al plan y lo~ 

programas de de5arrollo-·. 

El SNPD, intento que el esquema da planeaciOn normara y 

orden~r~ el procaso cotidiano de toma de decisiones y 

a•ign•c16n de recursos de acuerdo con las prioridades de la 

estratngia de desarrollo; asimismo, fuera nutrida por el 

concurso de los di9tintos grupos org~nizados de la sociedad 

en congruP.ncia con el proyecto dR gobierno de Miguel de la 

Ma.drid. 

Las reformas constitucionales promovidas por el ~jecutivo 

Federal, as.1 como la eKpedicion de la Ley de Planeaci6n del 5 

de Enero de 1qa3, conformaron el marco jur1 dice para rl 

establecimiento de la PlaneaciOn. 

llb. Ibid~m. P• 235 
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SogOn Manuel Camacho Soll -s, · el Com1t i tuyante estab lm: 10 

el r6gtmen da propiedad' y cr:in e11,., elemento estructural 

del 6rden económico, a partir del cual trian delin1cndo 

las atr1buc1nne~ econó~icas dPl F.~t~do como producto de 

largo proce~o cnnst1tuc1on~l, ha~ta llegar a la dP.finicíón de 

la Rector! "l del Estado. Concepto y atr1buc16n que no tienen 

dUtonomia "alorativ• o JUrldica, sino que e5t.i.n refPridas al 

conjunto de prtncipto• constit11cion;1l~s y derechos, cuyo 

-s1gn1Eicoctdn pude reduci.rsa lü c1elimitaci6n de la 

intervnnc16n e~tatdl le'\ economl a. La esencia de la 

Rector1~, radica en fiU caracter de dlrocción y planeación 1 y 

su inscr1pc1011 en nuestrA doctrina ConstitlJCional••.<119) 

Por isu pa.rtc> Luis Villero opina, que el Sistema de 

PlanodctOn ·¡ lA Per.torla, no fueron concebido!li como respuesta 

t~rnic:1 '" t.1 cr1~ic;¡ la Planc-~"lción Democrática sera una 

respuesta, en la modida que el Estado intervenga mediante 

leyc>s ·1 di"Sposictones dlrcctas sobre el sistema de producciOn 

y dlstrtbución.(120> 

Par.1 qur fuera oper,¡t1"a y eficaz, la planeaci6n tuvo qua 

prPcis;lr do una PstratPg1a y de instrumentos que fueran 

uti l tZAda.,. par.1 cmfrentar 1;1s diver!ias situac:1oneo económicü.S 

v ~oci<1l1.•s quP !ir. manifestaron durante todo este seHenio, en 

de contr~restar la cr1~1s. 

117. 11.:ar!;h.'\ll, Rul.H:.-rt; ··El entorno dtt los negocios en MéMic:o; 

Un punto de vista de li1 Empr1C"sa EKtranjera"; ed DONAMEX, 

~HlC01 1990, p. S5. 

11&. Castr~Jón [hóz, .Jaime¡ 'bases Filos6íicas de la 

Pl•neac:i6n··, ed. Comisión de Ciencia y Tt?cnologta., C. de 

Dlput•doc;, l"\i).1dco, 19?1, p. 9. 
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Igual.nento, para efectuar las activ1dadc.os que conllciva la 

planeAción, fué tambié-n imprescindible contar 

inf raustructura de inform1-u:16n, de lOV&"üt ig.-,c 16n y capacita

Ci6n y, a la ve: operar y controlar proyectos d~ invers16n 

para llevar a eEecto los contenidos del Plan Ni\Cional de 

Desarrollo <PND>.<121) Esas atribuciones fueron confC'ridas 

-con el podar de influencia que ello representa- a l~ 

Sr.r.retarla de Programación y Prcsupue~tn <SPP>. 

A~ ""l art1 culo 11 de la Ley de Planeac16n lo 

siguiente; "En c~so da duda sobre la interpretac16n de las 

dt'!Spo...iicicmes de ec:;t<l ley, se est.ablecerA lo que resuelva, 

para eterto~ administrativos, el Ejecutivo Federal, por 

conducto de la 5pp ... < 122) 

Vi°"'to d~ P.5a rn.1nera 1 el SNPO es un conjunto articulado de 

relac tones func tona les, "un diagrama de flujo", con imputs y 

output~ y, A l~ vez de jerarquizaci6n de prioridades naciona

les entre la€. diversas dependencias del sector público, as1 

la influencia de ést~s ~obre los diversos grupos 

soc:1 .. ,les y .autoridades de la.~ entidades fede1·ativar;, a fin de 

cfor.tuar acciones de comán acuerdo. Para ello, el sistema 

~poyó pn una estructura institucional emanad~ del Poder 

Ejecutivo (SPP>, quien ejerce un~ influencia directa (global) 

l L'1. Ca.m.:icho Soll '3, Manuel; ··Cnno;.t t tuc i6n '/ Desarrollo Nac: 10-

nal··, en: La Constitución MeMic:ana, Rectorla y Econmi,"l Hi><t.'l; 

ed. Inst1tuto de Jnveo;;t1ga.ciones .Jur1dicas, •JNAH, p. 359. 

120. V1lloro, Luis; ··Crecer, Saber y Conocer .. , od. S. )()(J, 

f"l4.Míco, 19&7, p.24. 

121. Secretarla do Programi:lci6n y PrE~supuesto;··Sistr.m.1 Nacio

nal de Planeaci6n Oem9cr.i.tica .. , ed. SPP, MéMico, l?At+. p. 2A. 
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en l• toma de decisiones nivel macro ( presupueslac i6n, 

control e información>; ello es, la atr1buc16n de? definir los 

in~trumentos de poll ti ca econ0m1ca y social. 

Lleva cabo La 1nstrumentac16n 

programación anual, en 2 lineas: operativu, referida 

log asp~ctoú normativos y su~tantivos y, la s~gund~ 11n~a, la 

pre~upuestar1a o financiera. 

Entonces, la actividarl financiera del Estado debe estar 

enm~rr.ada por la planeac1ón del desarrollo, tanta a través del 

prc>~upue!'.to, c:omo de loo;o plan~s y program."ls nac1on.1lt>"'>, 

s~ctnriñles y r~gionales, debiendo e~istir entre *stos la 

adecu.uJa ccmrd1n.1c16n y jer.u·qui"Z"ac1ón. 

s~r-=td.1 Leoµoldo Solls, que Ja conven1enc1a dr- apl1car 

Mtndc.5 dP Pl.;.r.i:>ar.1ón se ha hecha evidente, sobretodo en 

Pconom.1. ao;. dond.:- la ex i st:cnc: 1a de productivos 

desocupada~ reclama $U ~provechamiento eficaz y sost@nido¡ 

af'i."ld<~ riuo, p."lr.1 mantenPr una econom.1 a en pleno de 

cap.=tcidad pr.-:idur:tiv,,, Ja pol1tic:a r-conómica debr. di~ponf..lr dP.O 

mf:.>d 1 o-;. e ino;;.t r•Jmentos qu~ ar,;eguren un plan form.o1l d~ dC!'~a.rro-

llo ccon6.nico, -:;11:-ndo el prir:inro de ellos un 

financif:'ro ~~,no, sin gr.:mdes prc• .. iones in!J.:1cionarL.1s, 

fuga dr. cap!t<l)Po:;; prir rtP.11r1~"l 

suntuaria!:• . '1231 

Pwterna irnport.:tcianE"s 

122.Gobierno Fuderal; · LPf de PlilnP.:tc:ión··, O.O. 5 r!r:- Enero de 

19113. 

123. Soli5, Leopoldo¡ ··Per"ipect1v-'tc; de l•• 

ed. Banco da f'WrMico, 1'14>Mic:o, 19~2. p. 8 
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Da acu ... do can la .. t.abltk:ido .., 1• ley d• Plan••ción, •l 

prace.a de evaluación ti..,• lug•r, • tra\1116a d•1 aJ la ev•lua

ci6n pragra,...tica prewupu••t•l o pr••upu•ato d• Egresos de la 

F9d•ractón, en •1 s• d•ter•in• lo• ~ontos a9tgn•do5 105 

div•r909 abj•tiva. d• d• .. rrollo¡ bJ Infor•• d• Gobierno1 in

for .. •obre el .. tado que guarda la ad•inistractón pOblica, 

aal CDDD1 •1 •quimtento d• las deci•ton•s adoptadas para la 

•J-:=ución del PND; e> Evaluación d• la gestión de la 
AdMlnistraci6n POblica Federal¡ dJ La Cuenta POblica; P.) 

Infor11ttt• Institucton•l .. de 1•• E. Par•••t•t•l••I •> Informes 
sectortales •• etc. 

Fin•l..nte, 109 ln•truaentos d• control fueron: aJ Informe 

'-rllfta!ltral dw la situación •aconó•tca y de las finanza• 

pl.lbl.lcas¡ bJ Infor..e .an&ual de lo• gabinetes e9pecializildos1 

t. gabinete ~con6mtco¡ it~ gabinete da comercio eMtericr; 

i ti. gabln•te de salud¡ iv. gabin•t• de ••unto• 

agropecuario~• e> lnfar .. de las audttortaw gub•rn•mentalos1 

d) tnfor... men•u•l de la COMi•ión inter•ecre~arial de 
gasto-linanc:taml•nto. C12'tJ· 

··En el Pacto nos c09PrCM1etint09 a mantener 

el ••l•rto real d• 109 trabajadores .. 

"lfilu•l de la r'ladrid H. 

El comportamiento de la econorai•, guiado por lo que se 

can•ideran ~u• l•y••, Rn ocacion9'1 •• vuelve IM.~ o m•ncs ~en

•lbl• a lA pol.1 tic• econóraica. En algunooS cai;.os la implant;:i

~tón de c1•rto programa no conseguir• ninguno de su~ rasulta-
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dos buscado!S, otra'!S vecen• 9obreacu1t1plirA ~lt5 prcip6~itos. <t?C) 

No hubo, e11 cadt'l re•.-isl611 dc;-1 PACTO dur.1nte l.:i :Ir:> 

"·"·H., dentro del llamado gabinete de segui~iento 1 

~u•rdo sobre cu.11 fu!- l• m~gnitud del d•tertoro a lo~ nl ,¡les 

do bienestar y • lo• ••lario5 real••I 14 con9•rt~ci6n El.A\ una 

idea falsa que m.:mej6 "l discur".iO of ict•l dr.mtro dol 1!~1:nadc. 

progralfta. d"-" est."\bLli2'aci611. S1n embargo, tampoco fUé ext:-i..::· 

tarmente un plan de chDque para detener l.:t tendPn::i."\ in!1v-::io

naria, stmplemen~e se castigó severamentc:o .:iJ <s~"\larto. 

Sin ambar:J0 1 r.~bP adver~ir que un.:l .3lza al ':'.' .. o~.;u·io r•'.'~l 

podl a habr.r 1· l·;>~rc:ut ido en mr'lyor inf luc t6n, lo que:- hub i P-rt? 

•ido ca.U!;.,:¡ n::'I del inc:rl:"manto del !ii\lario mismc 1 sirio drJ 

c:iboraramirnto -:iie comerc:iant~s, productores y C<:Spr:>c:ulodorr?s. 

El dll?teri.,ro di.> los niveles de con5umo y de 1., .:alidAd dn 

vida. d• !)r<11ndf'I~ cap.n" de lA poblac:i.:,n durante la r.rtsio-; fué 

impr•nionant.q, Todo ello, no lo pudo rev•rttr ni lo revl!'rttr:. 

poU t. lea económica alguna ·en el corto plazo, pero s1 pL1d~ 

&Jllll>•zarse c:on la modific.:ición del.is prioridades n.Jt:icl""~!e-:. 

12't. tbidl!'111. SN°D. p. 76. 

125. •·No e><iGtr> Jtn 51 lJn problr•ma t.éor:nico de cómo dar fl n 

l• tnflaci~n. Los v?rdaderos obst.iculos son de orden pcl1ti-

ca •• •• ¡asevera Mil ton Fr iedm.:in "Corrección Mor.~t.u i.;;,· , 

Essay9 cm In!lation and Indeicntinn, Wa-stiing~on, Aor.r.r~.::.:u- !:n

terpr i se Inst i tutil, ! 974. En otro cont.e~to, R~cg ier !lo:-:-it....;s;:.~1 

llega • la misma ccnclusi6n: la efectiva e-:;tabiliz~ción es, 

•obr• todo, un• cuestión poli t icit .-ro..\:; c;ue te.c:nic:a .. , 

co..nt.ario incluido en Washingtc ... , Insti';..Jte ror !nlarr.ñtfn

nal Econoatc•, It1F, 1983. 
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para futuras administraciones, respetando una polltica. sala

ri•l congruente y justa. 

Podemos t•mbién mencionar lo que en las 4 fases de la fir

ma del Pacto, tanto el presidente de la República como el 

presidente del Consejo Coordinador Empresarial coincidian en 
setfalar como la principal fuente de los impulsos inElaciona

rios: el desequilibrio de 1as f inanza9 públicas, por lo cual 

fué en cada revisión un objeto primordial el crecimiento del 

super~vit primario <ingresos gubernamentales totales menos 

g•stos en consumo e inversión>; ~sello implicó, recortes al 

gasto social federal y a los subsidios, que junto con 1a con

tracción crediticia y la cons~uente disminución de la inver

sión privada condujo a l.a econom1a de la nación la 

reseci6n y• la calda del emploo.(126) 

El probllNla del t?illpleo es y seguira siendo uno de los mis 

graves que enfrenta el pals. Según la CTM, 1986 el 

promedio de despedidos fué de 2,&64 diarios <aproKimadamente 

un millón por afto>.C127> 

Por otra parte, cabe mencionar que no sólo los intereses 

de los trabajadores fueron afectados en el Pacto, también los 

productores rurales vieron castigAdD"i sus precios de 

garanti a. 

126. Fernando Ca1zada F. y Francisco Her~ndez y Puente; "El 

••lario en los tiempos del Pai:.to .. , periódico: La 3ornada, 8 

de Agosto de 1988. 

127. Dc:ilores Ponce y Antonio Alonso; ""'6Mico hacia el Afta 

2010: Po U tic• Xnterna" C foro 1'11!htico 2010), ltd. Centro de 

Estudios Prospectivos de la Fundación B•rros Si•rra. A.C.1 ed. 

Limusa, !"léMico, 1989. 
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A diferencia de ellos, !Os grande~ empresarios pudieron 

l!OVRr librnmonte su-s precios en bienes y !>erviciofi cuando 

dieron los aju'3tes a l• estructura de los· precios. Hubo dc-ntro 

d., los pactantes del ladD privado quinnes no sucri r icaron 

nada, pi6nscD& 1 11610 co~o ejemplo, an qué contribuyeron p~ra 

la •stabilidrid •conómica las grande'5 casa5 de bolsü, ya quP

inclUBO a Ein del neKan10 ni siquiera pudieron sustra~rse al 

encanto de la rompra y Eug., de ~lares. 

Habla tambie>n otro"I factores de presión inllacionariat 

como por ejemplo ol tipo de cambio. M;.\9 a0n 1 desde que 

.Julio dP. 191!1& hubo fuertes corridas contra el pC!'so, y que 

J.lev .. ron a que la'Ji re••rVa'5 internacionales en el Banco de 

1'1!1-Mico dis.minuyai-an apr0>dmoi.damente 3 1 500 millones de 

dólare5. Si bien e~t"lt1a un margen de subvaluaci6n de lu 

noda nacion~l de alred~dor de un 10-, lo cierto es que el go

bierno de M.M.H. acostumbró a. lof'i owportadores y especulado

rtJ<.§ a un o¡¡ubir.idto por la v1 c"I dc.-1 tipo de Cc"lmbia. 
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Capitulo III.- Marco Jur1d1co Apltcabl~ a la Invt"rstóu 

EwlránJera en nuestro pals. 

A. f1arco .Jur1dico de ld Inversión E~tranJera Directa 

en Mexico. 

1. Constitucionalidad, Ley, Resoluciones Generales, 

y Raglamento en m•teria d• Inversión 

E>etranjer• Directa. 

"En mat•r'la de 'lnuer-&(ón. se ob.s:•rua 

una ••ndenc(a hac(a lo •UMCnac(On de d(fer•nc(as 

entre- la inuer.r'IOn extranj•ra v la nacional.·• 

Carlos Salinas de Oortar(. 

L• nu•va •strategta económica plant-6 ro1niciar el crec1-

mtc>nto 'So•ten1do •n un "'arco de estabilidad que permiti•ras 

l. La intarnacionalización del Ca.ercto COMO mttdio para •sti

mular •l d••arrollo; y. 

2. La desragul•ción ce.o medio para crear un ambiente atra

v~nt• a la tnvarsión productiva. 

En lo• aftas rec1enta9, la ori911tación de la estrategia de 

desarrollo de ~>e1co sa redefinió, en base a la intern•ciona

lt7ac16n de la economlA, implic•ndo con ello, una modifica-

pais. As.1, se abandonó 1!1 esqua,.a de proteccionismo y, la po

lltica lndustri•l se •vaca ahora a trat•r de mejorar la com

petitividad int•rnaeional d~ las empr•sas meNtcan•s, como 

punto de partida para la e>epan9i6n de la producción, la gene

ración d•l •mpleo y la ampliaciOn del ingreso nacional. La 

tnv•r•1ón &Ntranjera directa contribuye 

c09ipl•~9"t•ndo a la 1nvers1ón nacional. 
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Por esta razón, el tratamiento JUr1d1co que se ha dado re

clentemente a la I.E.O. en nuestro polls, sr.> t1u ido mod1f1c:an

dO en congruencia. r:.on lo planteado por el modelo de desarro

llo secundario e>eoortador o sust1t.uc16n de L"Hporlac1onos¡ lo 

anterior aJustdndos~ al nuevo entorno econ6m1co de MéH1co. 

Cabe advertir Que la r~gulac1ón JUrld1ca del~ I.E.D., 

analJZñda por el Derecho Económ1ca, y como tal, d1n.1m1ca 

9U nt1turaJe:?:a. La 1nver~u6n for~nea ha sido dof in1da, 

aquella tnver~1ón P.n la cual una persona o sociedad eHtranJe

rd t1en~ un lnterós, y un cierto ntvel de influencia sobre la 

añm1n1strac16n de la sociedad en otra nación diutinta a la de 

reg 1dc:>nc1". 

El FMI d~i1ne a la IED como aquella en la que la partici

p~ciOn dP e>etranJ~ro~ 9e da directa o indirectamente el 

control del 10~ o mls de las accion~s, lo cual los hace tenor 

capacidad de voto sobre el destino de la empresa. 

El art1 c:ulo 2 de> la Ley par., promover la Inversión 

M1oc1cana y Ragul • .ir la Inversi6n Ewtran;era de 1973 <LIEJ, 

define a la lnvers16n eHtranJera a aquella realizada por: 

a) PP.rsonas morales ewtranJeras; 

bJ Porsona9 flsic:as ewtranJ&ras; 

cJ Unidades econ6miCAS eMtranJeras¡ y, 
d) Empres;is mt?'Klcanas en las que participen mayoritariamente 

capital ewtranJero, o en las que los ewtranjeros tengan, 

por cualquier titulo la facultad de determinar el manejo dn 

la empresa. 

Según Francoi5e Carner, ··los modelos tJe desarrollo que 

sucesivamente adoptó Méowico, fueron respondiendo f~ctores 
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internos e internacionales v. cadñ etapa ha tenido su propia 

concepto de la IED y, de su Eunc16n el desarrollo del 

pal s. A9im1smo, la"i propias empresa'!l trasnolC1nnales organl:.!dn 

gus estrategias alrededor del modP.lo econ6m1co me~1cano 

v1gP.nte en el momento, a l• vez que hacen plantt..~am1er1to~ p~-¡rJ 

modif1carlo acorde a los cambios eHternos y 

intere"'1es. · < 1301 

propios 

A'"ii!, dur.inte la fase protec:c1on1C3ta del desarrollo de 

MéKico, !Aa empre5•g trasnac1onales buscaron invertir 

tnduqtrlo1!i de sust1tuc16n de importaciones para aprovechar 

la9 ventaJas dv un mercado interno protegido, lo cual 

momento lr.s red1tuO considerables ganancias. 

t:s Pnr ello que la Ley para promover la Inversión MeH1cana 

y RP.gul.u l~ Iriver<s16n EKtranJera CLIEJ fuéo promulgada 

c1r~u~tancias en las que era preferible contratar d~uda ew-

terna que foment.Jr La. IED y, establecid~ ésta 

asociada con el cdp1tal nacional, se procuró proteger el mer

cado 1nt~rno por pQrte dol Gobierno Federal. 11.\s ~sta reti

ser-.c 1 a no I~ plante•d.1 por primera ve:!, ya que en el Const1-

tuy(!nte dPl 11 1 el articulo 27 plantea el 

pr1nc: 1p10: 

siguiente 

··La nac tOn tendr~ en todo tiempo el derecho do 

imponer a la propiedad privada las modaltda.des que dicte el 

tnter~s público, as.1 como el de regular, en benel1c10 social, 

el a.provecham1ento de los recursos naturales sucept1blPs de 

aprop 1 ac t6n, el obJeto de h~cer d1str1buc16n 

oqu1tat1va de lit r1quez."l pública ••• ·· 

130. Carner, Franco1se¡ "L<l Inversión EMtranJera en el Sector 

d~ los Serv1c 1os en r'léxico··, E5tudtos sobre Inversión EMtran

jera, BANAMEX, Mexico, 1990, p. •+3. 
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D• igual manera la fracc10n I de ~ste ordenamiento const1H 

tuc i ona l prevee: 

· SOlo los MeHtcanos por n~"tr1m1enta o por na

tural 1zac16n y lar:;; isoc IP.dades tn~)( t can.:ts t HHH?n derecho p~tra 

adquirir el dom1n10 de las aguas y accPs tones, para 

obtener conces1ones de eHplotac16n de minas o aguas. El 

Estado podr.\ conceder el mismo derecho los eHtranJero'i, 

c.tempr~ que convengan ar1te la s~creta.rt ~"1 de Relar: 1onÜ'5 

con~tderar~~ ~omo nactonales respecto de dichos bienes y 

no l nvocar 1 pr,r 1 o m 1 ir;,mo, 1~ protecc 1ón dP sus goh 1 ernos par 

lo que se r~f1ere a aq~llo~; baJO la pena, en ca5o de faltdr 

..--1 r:onven10, ne perder Pn benc(ic10 de la niJ.c10n, lo<s bienes 

que nub1rre adqu1r1do en virtud del misma··, 

Por otr.1 p.;iirtP, se conc1deran e¡;:tranJeros en nuestro pals, 

segun nl Artl culo 33 de nuestra carta magna, aquellas 

pasean 1~5 calidades determinadas en el 

artl culo 30. Sin tM1bargo, tic.>nen derecho a las ga.rantlao:; 

1nd1v1du&iler:;; qu'~ otorga la Constitución¡ pero el Ejecutivo de 

l.:J Un1ón tiene 1"1 facultad ewclu51va de hacer abandon;1r el 

terr itnr10 nr1c1onal a todo ewtranJero cuya permanencia Juzgue 

1nconven1entr.o. 

En cuanto a las fAcultades del Congreso, nuestra Constitu

ctOn Federdl prev~e: 

··Art1culo 73.- El Congreso tHme fñCUltad: 

< ••• > 
XVI. Para d1ct~r leyes sobre nacionalidad, condición JUrldica 

dt• los ewtr.tnJPro<:>, ctudiild.:an1 a, natural1zr.c1on, colonizac16n, 

emigración '!' inmigración .... ; 

XXIX-F. Para e>1ped1r leyes tendtPnt1?5 a la promoctéin dn la 
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tnverslOn meKtCan~t, l.s regul;'lclOn de la 1nversiün aHtranJera, 

la transfare~c1a de tecnolog1a y la gener~c16n, dilus16n y 

dpltcaci6n de conoc1m1entos c1ent.1 l1cos y tecneológ1cos que 

requiere el t1e'S~rrollo nacional. 

Se~Un .Jorge Amigo Cao;taJ'leda, la LIE contumt> una v1si6n 

propia e indepPndlt:?nte que contempla las s1gu1entes pr1nc1-

p1os basu:os: 

1. El articulo 4, ~P.f'iala las act1v1dades económicas e indus

tr1ale9 reservadas al Estado, como sonz a) Pertróleo e hi

drocarburos, b) Petroqu1m1ca basica, e> Ewplotac1ón de mi

nero l l'"'!i rad 1 o.'lct t vos y gener;1c 16n de nnerg1 .'1 nuclear, d) 

mtnerla segun los casos que prevee la ley, eJ Electr1c1-

dad, f) Ferrocarriles, gJ Comunicaciones tclegr~ficas y 

rad 1 otF.."lr:.-gr.:. ( 1cets •• etc.; 

11. El mt~mo numeral contempla tambien las actividades reser

vadtt!> •'1 soc1edddes motelcanas que contengan dentro de 

act11 const 1 tut tv.:l la cU.usula dfl!' fl!'Xclust6n de '1>xtr-anJeros, 

misma qur 11m1ta t .. part1c1par.16n de 6<.::ito<.::i ült1mos Pl 

capital d~ la ~oc1eddd para lAs siguientes activ1dadesr a) 

Radio y T~levis16n, b) Transportes urbanos y de carreteras 

federale~, e> transportes ~reos y mar1timos nacionales, 

d) eKplotact6n fore9tal y. e) d1str1buc16n de gas; 

t1i. El ~rtJculo S, e~tablece el monto m.\x1mo del 4q~ como 

1Jm1te de part1c1paci6n extranjer~ en el capital de empre

sas mew1canas Que, por su act1v1dad, no estén reguladas de 

manera e~pecJltca <por ejemplo, autopartes hast~ el 40-, 

~tnerla el ~4~ o el 49~ d~pend1endo el tipo de consec16n y, 

en petroqulm1ca secundaria hasta et 40~); 
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1v. Se crean dos organos de v1g1lanc1a y superv1s16n de la 

lED: La Com1s16n Nacional de Inversiones E~tranJeras 

<CNIE) contemplada en el art. 9 y, el Registro Nacional de 

Inversiones Extranjeras CRNIE> establecido en P.l art. 23; 

La LIE formula los criterios a seguir P.n los casos en que, 

por las caracterlst1cas de un proyecto de 1nvers10n, sea 

convevier>te para el pAl s autor l zar 

mayoritaria por tnv~rs1onistas e~tranJeros en el capital 

de una sociedad me><ic:ana. ( 1311 

Reciéon em1t1da la LIE, se sucttaron rei\c:c1onf:'s y c:om1:>nt~"l.-

r1os adversos a ella, lle~ndosP. a pensar que habrl a una re

tracc10n de la lED en nuestro pa1s. Stn embargo, la lED no sr-

retraJo s1no que aumentó, y la empresa~ mUlt1nac1onal~5 cnn

t inuaron presentes en los sectores claves de la c>r:onom1 a 

nacional.<132> 

En relac10n a la CNIE, se puede decir que no Sr'.!ilo cumplP 

las finalidades de v1g1lanc1a y superv1~1on que l~ i111:1ron 

asignadas, sino que ade~s est~ facultada para re~olver ~obre 

provectos part1culares de inversiOn. El organismo tiene como 

objetivo de fondo llevar segu1m1ento deten1do de la 

1nvers10n eHtranJera en 1'1eH1co, asl como, mediante la emis1C•n 

131. Amigo Castal"leda, .Jorge; ··Marco .Jurl dtco de la IED en 

f1é.Y1co... Estudios o:;obre InversiOn BANAMEX, 

f""é1oco, 1990, p. 17. 

132. R1ding, Alan; ··The New Law of Investment in f'téoxico", The 

New York Times, D1c. 26 de 1974. Citado por Fernando C~rmona 

en Estrategia, No. 3 1 ~><. 1975, p. 16. 
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de resoluciones, autortza o rechaza los proyectos que su so

meten a ~u cons1dnrac1ón (o"rt. t2>. 

La CNIE, según Jorge Amigo, es una entidad can facultades 

su f ic itmtes par•& determin~"\r las ~reas y proyectos espec1 f icos 

de invers16n, que tiene la capacidad de establecer criterios 

Y pollt1ca5 de Cdracter general.(133) Las re~oluciones que 

em1tr la CNIE pueden ser, por ende, generales o especificas. 

La~ Resoluciones Generales que d1ct6 la CNIE tienen por lo 

tanto, como ObJet1vo, lograr lo ..:iiguiente: i) Desarrollar los 

concP.ptos que son novedosos o que? la LIE solamente establec16 

en forma embr1onaria; ii> Aum~ntar lo5 porcentajes en que lo" 

IEU puede part1c1par en el capital de empresas que operen en 

tJ1ver~;¡5 C\Ct1v1dddec:. económ1cas, por ejemplo, en l.~ Industria 

Maqu1l.adora; y, 111> Autorizar de manera autom:..tica divursos 

Actos y operaciones dnnde la IEO puede participar. 

Cabe ac lar <'Ir que estAS di spos1c iones fueron establC?C idas a 

travé~ de acta9 adm1n1strat1vos prov~nientes de facultades 

metacon5titucionales de la CNIE y, en aras del pragmatismo de 

su~ objet1vos no provinieron de ley del Congreso sino de la 

voluntad del Poder EJecut1vo y de la lógica del programa de 

gobuH·no. 

PoGteriorm~nte, gran parte de las Resoluciones General~s, 

pasaron a lormar parte integrant~ del actual Rr.glamento de ltt 

Ley Para Promover la Invers16n Mexicana y Regular l~ Inversi

ón EMtranJera CRIEJ. Segun ~orge Amigo, la5 resoluciones 

emitidas pueden d1vid1rse en 2 perlados que coinciden con di

ferentes étapa~ de desarrollo y proyectos de nación. L~s pr1-
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meras resoluciones generales emitidas entre 1q73 y 19A2, 

corresponden a la ~poca en que se desarrolló el car~cter, 

naturale=a y contenido de éstas; constituye una étapa de eM

per1mentaci6n y al mismo tiempo se caracteriza por un esp1ri

tu ~s regulador que promotor. 

Las Resoluciones emitidas en la siguiente étapa 1 entre 

1q83 y 1988, fUé el lapso cuando se hizo fleKible el régimen 

de IED y, se intenta poner en eJec:uc16n .. La pol1t1ca de pro

moc16n selectiva de la IED .. , con un afa.n mls promotor que 

regulador. < 134 > 

La Resolución General Unica de 1988 procura hacer m:..s 

claros y definidos los cr1ter1os y procedimientos seguir; 

es decir, desreglamentar o s1mpl1f1car admín1strativamPnte la 

realizac10n de actos conducentes a la IED. 

Las Resoluciones Generales que nacen a p~rtir de la crea

ct6n del nuevo Reglamento de la IEO, norman lo siguiente: 

a) Las reglas 1 a 3 de la resolución General número i, 

establecen un proclM1imienmto rn.a.s efic1ente de autori=ación, 

indicando que los miembros que componen la CNIE tienen un 

termino de S dlas, para votar sobre el proyecto en cuestion, 

evit~ndo la necesidad de sesionar per16dicamente; 

b) La Resolución General número 2 1 establece criterios y de

finiciones sobre diversas l1guras como las "Areas de Crecimi

ento Controlado .. , ·•T"'laqui laderas y Empresas Industriales y Co-

133. id. Amigo C•staf'ieda, .Jorge. p. 18. 

134. Ib1dem. p. 1&. 

123 



1NPrctal•• de Ewportaci.On·• y :.socied•des FinAncieras Interna

cion•l••". 

Re•pecto • l• Industr1• Maquiladora, los 1nv•rston istas 

•Mtr•nJeros estan autorizados par•: adquirir ha5t• el lOOS d• 

las accion•s o partP.s sociale9 en el acto de l• constitución 

d• socied•de"" que asten SUJetas Al decreto publicado el 15 de 

Ago05to d• 19&3, rE'lat1vo al fom1mto y operación de l• 

industria maqutladora de eMportación1 igualmente, poseer 

acciones o •ct1vos fiJOS de ot~a5 empreea5 maquiladora•, 

bien, toMarla'li en arrend•mento; fabric•r nuevas lln•a• de 

productos, •brlr nuevos ostablecim1ento~ o entrar 

campo• de la act1v1dad económica. 

nuevos 

Sin •mbargo, 1• Resolución general publicada en el o.of. 

del 26 de Octubr@ de 1989, que r•forma y adiciona las dog 

Resoluc1on•• Gener•l•• •nterior•s, •utoriz• a inversionistas 

eMtr•njero9 • entrar • nuevo• c•~pos d• •ctivid•d ~o~mtca 

a1n n..cesidad d• un dictamen previo de l• CNIE, cu•ndo ••tog 
obliguen a •xport•r l~ totalidad d• los producto5 fruto d• 

la nuev• actividad. 

Co~part• dicha po9~ci6n •l nu•vo D•cr•to para el Fomento y 

Operación d~ la Jndu•tria "aquil•dora de EMportación del 20 

de D1c1embre de 1969; que a diferttncia del D@cr•to de 1983 

daf in• "' la opl!ración maqui ladera corno "el proceso industrial 

o de ~erv1c10 d•st1nado a la tranwformaci6n, elaboración o 

repar•c16n de mercanctas de procedencia &Mtranjera, importa

d•s tP.mporalmente par• su eHportac16n posterior, realizado 

por empresas maqu\ladoras .... 

Seg~n lo previ9tO por el •rtlculo 11 de la LIE, la CNIE ~e 
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integra para su organiz.¡ci6n y funcionamiento por lo~ titula 

r•• de la• •igui9nte• ••cret•r1as1 •> Svcretarla de Goberna

ción¡ b) SRE1 c) SHCP, dJ SPP; ., SEPUP1 f) SECOFI; y, 

Secr•t•rla d•l Trabajo y Prevensión Social. 

Ad•""'•• sin perJUicio da l•s atribuciones que la ley le 

conl1•r• para el cumplimiento de sus funciones, la CNIE 

contara •d•"'1s 1 según lo previsto en •l •rt1culo 81 del RIE 

dP un CoM1te de repre•entantes y d• un Secretario Tecnico. 

Por ~u parte, el Registro Nacional de Inv•r•iones EMtran

J•r•s CRNIE> tien• por finalidad vigilar y supervisar que to

do inver•1on1~ta ewtranJaro que funja con tal carActer en f'lé.

x 1co, se 1nscr1ba en el r•gist.ro, • Un d• mantener actuali

zarla5 l•• actividades y operactone~ que llegare a realizar el 

trver"'liOntsta en nuestro pal•· 

Durant• el periodo 1973-1989, se crearon un gran cómulo de 

dt~pos1c1ones complem•ntar1as que •n algunos casos vendrlan a 

ser abrogada• y derog•das por el actual RIE segan lo pr•veen 

los articulas transitorios· del mismo orden•miento •djetivo. 

A~, •l articulo segundo abroga: 

i .. El R•gla..,nto d• la Ley OrgAn1ca deo la Fracción I del Ar

tl culo 27 de la Constitución Gener•l d• la Reip~blica, publi

cado •n el D.O.F. el 29 de agosto d• 19261 

it .. El Reglamento del Registro Nacional dP Inversiones Ex

tranj•r••, publicado en el D.Q.F. •l 28 de Diciembre de 1973; 

iii. El D•cr~to por el que la Secretarta de Relaciones EMt~

rior•• pod1a conceder licencias o •utor1zaciones rP.lativas 

l• con•tt~uc16n o modiEir:ac16n del acta constitutiva los 
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••tatutos de la •oc1ed•d, pÚbl1cado 9n el D.o.F. el 2 de 

Julio d• 19701 

iv. El Acuerdo qu• •utoriza • la S.R.E. p•r• ccnc•der las 

in•titucione• nac1on•l•s de crédito, lo5 p•rmisos para 

adquirir como fiduc1ar1as el do•1nio de bien•• inmueble9 

d•9tinados a realizar •ctiv1dade• industriales o turist1ca•, 

•n font•r•s y cost•s, publicado en •l O.O.F. •1 30 de abril 

d• 19711 y, 

v. La Resolución Gwneral qu• •i•t-atiza y actualiza las 

resoluciones Get"l•rale• 9illitidas por la CNIE, publicada •n el 

D.O.F. •1 3 de febr•ro de 19&&. 

El arttculo tercero prevee las siguientes d•rog•cion••• 

Al articulo 15 d•l Regla~•nto de la Ley Regl•mentari• del 

art.1 culo 27 Constitucional .,, •1 ramo d•l Petróleo, .,, 

m•teria de p•troqu.1111tca, publicadQ en 1!1 D.O.F. el 9 de 

febrero de 1971f 

it. Lo• articulo 126 f. II, 127 l. I,II y III y 131. del 

R~glamento de la ley G•neral de Población, public•do en el 

D.O.F. •l 17 de novie~bre de 1976; y, 

11i. Todas las d1spos1ctona• admini•trattvas d• c•r•ct•r ge

n•r•l qu• establescan obligactones, r•9triccio~es o requisi

to• • inv•r•ionistaa ewtranjeros o eocí.clades en cuyo capital 

soci•l particip•n invers1on1stas eNtranjeros. 

A.s., el 16 de "'ªYº de 19&9, •• publicó ltfl al o.o. "l Regla

mento de l• Ley p•r• Promover la Inversión "'•Nic•n• v Regular 

l• Inversión EMtranjer• <RIE>, ordenamiento creado en congru-
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•ncia con la pol1t1ca de apertura eMterna del presente ~eMe

nto. S. pr•t9nd• con •l atr•er flUJOs com•rciales internacio

~al•g qu• co~plementen •l ahorro nacional, generen empleos, 

modernic•n l• pl•nta 1ndustr 1al y traigan con5igo tecnologl a 

de punta que permita a f'MoMico increm9fltar eMportaciones, 

.,..jorar la calidad de la producción para poder competir en 

lo• mercado• internacionales. 

El Reglam.nto, en concordancia con la ley, fija las reglas 

y establ&ce los mecanismos qu• definen el comportamiento de 

las eMpresas cor invers10n eMtranj•ra, • la vez que pr•tenden 

orientarla hacia lo• s.c:tor•s en qu• r~sulte mls prov•cho•os 

para el p&1s 1 salvaguardando aquwllos que son •stratég1cos o 

donde los nacionales ejercen participación 

importante. e 13S> 

Por su parte el art.~ d•l RIE establ•c• que 5& consideran 

perBonas vinculadas con centros de d•cisi6n •con6mica del eM

ter jor, cuando1 t. Se prest• directa o indirectamente servi

;ios prolesional•• subordinados de cualqui•r tipo a un inv•r-

s1onioata ewtranJero; y, ii·. Se dep•nda de inversionista 

forAnao para com•rci•ltzar los bi9fle~ y servicio• que 

produzc•. 

Según Aurel1•no Gonz.llez, hay 3 tipos de compaf"íias con ca

pital •Mtranjeros a> nu•v•s empresas constituidas hasta con 

un 100• de capital for~neo (art.S RIE>I b) creación de nuevas 

P.mpr•sas o adquisición de las ya eMist•ntes, relacionadas con 

oparac1ones de maquila o producci6n para la eHportaci6n hasta 

con un 100• de capital eMtranjero (art.6 RIE>1 y, e> empre-

135. Alligo CastaJ'feda, .Jorge1 "Inversión eMtranJera vi a 

Bolsa .. , Instituto Nacional de Valores, Confereonc1a 1 Mi+Mico, 

D.F., 2 de Octubre de 1990 1 p.6. 
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••• d• cotnver•tOn entre capital n•cional v capital eKtranje
ro <•rt.7 RIE>. <136» 

El prop6•ito d• otorg•r f•cilidad•• • •mpresas eKportado

r•s ., la creación de empleos v la gen•raciOn de divisas 

M0Kico. Por ello, lag maquiladoras y las comp.n1as eKportado

ra• tienen v•nt•jas siMil•res. 

Law ~•quiladora• reciben bajo el programa respectivo un 

trata~i•nto aduan•ro favorable referente al 911uipo de impor

tación necesario para la producción, v •1 apoyo • la produc

ción en •l ent•ndtdo de que l•s adquisiciones eKtern•s 

con~tderada$ teMporales y no est4n sujetos • impuestos de 
1mportac16n. 

Sin l!tnhargo, una maquiladora tiene acceso lifltitado hacia 

el mercado nacional. Aunque la autorización para ventas a ~

Mico e• lactible por medio de la CNIE1 pero para ello la ma

quiladora d•ber~ au•ent•r su producción de tal •anera qu• el 

volu"'9n para eMportación no •~ vea afectado por las ventas 

nacional••· 

Ad~s, las maquiladoras tendr•n que cun.plir los 

requisitos del control d• cambios, es decir, que mensualraente 

drber•n pr•sentar un informe al B•nco de "'*•ico sobre la 

cobertur• en divisas de sus gastos en el pais, convertidos 

moneda nacional. 

La• condiciones aduanalas para las compaf'Uas eMportadoras 

op•ran d• igual forma que para las maquiladoras en cuanto al 

trato que se da la• importaciones necesarias para la 

producción o cuando est~n registradas bajo el Programa de 
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Jmporta.ciOn Temporal para Produc tr Art1 culos de E><portactón 

CPHEX>. 

La estructur-a dt?l Reglamento es ~s1camP.nte la s1ou 1ent~: 

Del articulo l al 36 present• log lineamientos de la pol1-

t1ca du la invcrs16n e>etranJera; 

11. Del ar ti culo 39 al 41 contiene los elementos de promociOn 

de \a inversión en MéoKlCO; 

itt. Oc los articulo 42 al 79 dispone las reglas baJO lüS que 

debo operar el RNIE; 

1v. y finalmente en los articules 80 al 6b define las 

f..:1cultadr!.> de la CNIE y de su Secretario Ejecutivo. 

A su ve~, el Reglamento establece un mecanismo d~ automa

t 1c1 d.1n que t 1 ene por ob Jeto reducir la tram i tac 1ón burocrJi.

t 1ca mediante la eliminación de requisitos de información y 

control. Este! mecanismo pl4smado en los articules S, 28, 29 y 

~ewto tr~ns1tor10, parm1te también, el ingreso de inversión 

extranJP.ra hasta con el 100~ de la propiedad accionaria, asl 

como -;¡u O>'P~"l.n<;1ón en el pii.1 s de manera autom.1tic:a cubriendo 

los s1gu1entes requis1tos1 

- Qu~ la inversión en activos fijos no eKceda de 100 millones 

de dólares; 

- Que el proyecto no opere en actividades reguladas; 

- Que el proyecto, ~1 es tndustr1~1, se ubique fuera de los 

mun:i.ctpios SuJetos crecimiento controlado tGuadalajara, 

Monterrey y el 01str1to Federal>; 

136. Gonz~lez Daz, Aurel1ano; "Opciones en le, actualidad para 

la Inversión EMtranjera en 1"16Nico", Estudios sobre Inversión 

EMtranjera, 9ANAMEX 1 "'6xico, 1990 1 p. 35. 
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- Que 5e re~ltcen 1nvers1ones en activos fijos, para el nuevo 

establecimiento, por un monto m1nimo equivalcmte al lO't dl?l 

valor neto de to~ Activos flJOS; 

- Que el capital social pagado a la fech.i. de la apertur.'1 del 

nuevo •9tablec1m1ento deber~ incrementarse en un monto equ1-

valP.nte al ?O' de la inverGi6n ad1c1onal en activos fijos; 

- Qu• durante los primeros tres af'íos de operaci6n 1 las 

~ac1edade~ que se constituyan mantengan como resultado m1n1mo 

un •H•ldo de equ1l1br10 en su balan::a de divisas acumulado; y 1 

- Que utilicen t~cnicas adecuadas y se observen la~ disposi

ctnnws en materia ecol6g1ca.C137> 

Por otr• parte, en el ca9o de que un proyecto especifico 

de inversión no ~~t1sfaga algUno de los requisitos menc1ona

do9 para acceder al trJr.mtte autom.lr.t1co, es factible su imple

mentación en el pnl~ a trav6s de una autorización especifica 

de la CNIE. 

El RIE gegón ~orge Amigo Castatreda comtempla los siguien

tes cambioCJS: al Permite la participación en cualquier propor

ción dP IEO fha•ta un too•>; 

b> Se permite la ~~pl1aci6n de la actividad de las empresas 

con invers16n eKtrdnJera ya establecidas, trav.A>s de la 

apertura de nuevas establecimientos o la operac16n de 

campos d& act1v1dnd econ6m1ca, cuando la inversión sea reali

zada por empres•s maqu1ladoras altamente ewportadora~ de 

comercio eKtertor; 

137. Amigo Castaneda, .Jorge; ·Inversión Ewtr<lnJera vi a 

Bolea··, p. 10. 
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e> El art. b permite, sin requerir de autor1zac1on, a los in

ver•ioni9tas ewtranJeros adqu1r1r en cualquier proporc1on ac:-· 

cioneg de sociedades establecidas o en el acto de su contitu-

c16n si~mpre que las empresas operen o constituyan para 

realizar activid•de• de maquila u otras comerciales o indus

triales de exportación; 

d) Se permite la celebración de Eide1comisos por los que in

vers1on15ta~ eHtranjeros adquieran derecho5 de voto y pecuna

rios aun cuando rebasen la proporción del 49~; 

e> Establrce la a/1.rmatl.va /teta, de 45 d1 as h.!biles a partir 

de QUI!' se integre el &Hpediente por la autoridad de la 

materia. <S1 corre dicho plazá sin habar sido resuelta la 

solicitud present~da, se con~1derA que ha sido resuelta 

favorablemente); 

f) Se crean dos instrumentos nuevos: los fideicomigos de in

versión temporal y los fideicomisos de inversión neutra. 

Los primaras 1mpl1can la partic1paci6n eHtranjera en Eorma 

directa en actividades re~tringtdas, como seria el transporte 

aé>reo v marlt1mo nacional que estan reservados a meHicanos, o 

~ctiv1dade~ donde se 11m1ta de manera especil1ca • extranJe-

ros, como lrt. minería. <Este instrumento podr.i. ser utili%AdO 

solamente por empre9as que se encuentren en una grave situa

ción Iinanctera o r•alicr.n nuevas inversiones para aumentar 

SLI produccion o modernizarse tecnológicamente con el fin de 

incrementar sus ~Nport•ciones¡ este tipo de fideicomisos 

estan sujetos a la autorización de la CNIE>. 

Les fideicomisos d• inversión neutra son aqu~llos que per-

131 



miten • •mpresa• que coticen en la Bolsa de Valores, a em1t1r 

una '!!ler1e de acciones que no confieren rlerechus corporat1voo:>. 

Estas acciones s• denominan sPrie ··N·· y, se adquieren v1a f1.

deicom1ao por 1nst1tuciones bancarias nacionales, que 

vez emiten cert1f1cados de part1c1pación que pueden ad

quiridos por 1nversion1stas extranjeros. estos certificados 

permitan •l tnv~rs1on1st• for~neo part1c1par libremente en la 

Bolsa Mexicana de Valores. <Estos fideicomigos requiP.ren la 

autor1z~c16n previa de la CNIE>; 

g> Esb1blec&> regulación para los fidl!!'icomisos en las ··Zonas 

R~string1da~··. CLa SRE de Ja de la autoridad competente 

final par~ rrsolver sobre este tomal1 

h> Det1n~ el art.S d~l RIE a la Inversión proveniente d~ So

cierlarlP.s Financie~as Internacionales para el Desarrollo, que 

uon aquPll~"'lls personas moraleos extranjeras cuyo objeto primor

d1•l const~tn en fomentar el desarrollo económico y ~ocia! de 

lo& pa.twos en proceso de desarrollo, ~ediante la aportación de 

Cdpit.il de ric~~go temporal, el otorgamiento de fin••nciamien

tos preferenc1ale5 y el apoyo técnico de diverso tipo. Un 

ejemplo dL• E.•"Ste ttpo de Sociedades ser! az La Sociedad Alemana 

de Cooperac16n Económica; 

1 > Crec"I un Com1t~ para la Promoción de la Inversión en 

N-Mtco¡ y, 

j) Cambia al RNIE y los procedimientos do inscr1pci6n, ha

ciendo del mismo un órgano m.is compacto y funcional al elimi

nar ronu1sitos de registro.<136) 

138. Id. Amigo Cast.:iffeda, .Jorge¡ "Marco .Jur1d1co de la In

versión E>etranjera en r'l4»<ico·•, p.20. 
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El RlE contempla 3 rnecani~mos para ln const1tuc1on de fl

detcotnt50s: 

al El art.13 d1~l RIE, eslablr.ce ~"'I los F1de1com15os de rnver·

~16n NPutrd 1 con ellos se prr.tende promover ln inversión pro

duct 1va a tra~s del mercado bur~t1l; 

h> Lo~ artlculos 16 rll 2~ e!!ltablecen el Fideicomiso en Zonas 

R~<:>~.r 1,-.a1d~1-=; lfr1,ntPrcJs y L1tor.lles>, en la cual se establece 

la pa~1b1l1dad de renovación de los fide1com1sos por per1odo5 

can'3ecut1vo<.• de 30 i\Mo".5¡ ·1, 

cJ El Fid~1com1~0 de nccione5, instrumento que podr~ 

ser uplicado r.n dlgunas activtdñdes reservadas a rneMicano~ o, 

en aquellcl~ .lre.1s "iUJet."\s a regulación espec1 fica, ln 

nPtroqu1 mica "iE.'t.:undarta, los autotransportes y la minerl a; 

s1emprE! y cuando Je"\ empre.,,,.,.1 se encuentre en una grave situa

ción f1nanc1~ra 1 e~tando tamb;~n, sujeta a la aprobación de lü 

CfHE, (P.l pl.i.zo ~}(tmo de duración de éstos mecanismos es dr. 

20 ai"io13). 

La nu~v.a ley y reglarnt!'nlac16n en materia lecnologica. 

Segúri Robf:rt G. M.:1rsha 11, despuléos de la emt s ión del 

Regl~mento sohrP 1nvP.rs16n eMtranj~ra, la protección de la 

prop1ed•1d tntelPctual constituye el renglOn m:t.s importante;> 

para los 1nver~tan1stas eMtranJeros.(139) 

Ante ello, el pasado 9 de Enero de 1990, fue publicado 

el O.O. el nur.vo RP.glamento de l~ ley sobre el Control y 

Regi'Stro de la TransferP.ncia de tecnolog1 a y el 

EMplotac16n de P~tentes y Marcas; esta reglo'.'mentac16n 
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constituye elemento pit.ra f~i.vorecer la depurac1on 

tecnológica del ~ector industrial. 

La r~voluc16n tecnológica de los últimos al"ios ha 

transformado la economía mundial. Se ha acelerado el ritmo de 

perfecc1onam1ento de los procesos productivos; lo que da 

lugar, QUf:> 1~ tecnologl a comerc1al1ce du manera 

d19t1nta, ya que r~p1damente convirtiéndose en una 

relación contractt.Jal compleja, como una especie de paquete de 

tran•fDrenc1a de tecnolog1a: conoc1mientos tecnológicos, 

eKpo1· umc ia"!i y habt l id.'ld~~ de mercadeo, fabricación de 

infr..i~structura, aprov1sionam1entoG de insumos y 

( inanc1am1unto ••• etr. 

En ~ste contr~ta apuntd, Roberto Vi1larreal, quQ el 

proceso de dt~c;regulJc:16n aconóm1ca adquiere importancia 

fundamental para la modernización tocnológ 1 r.a de las 

empr~sas, ...tl reconor:ur qur son ollas las que ostan en mejol'as 

cond1c1onrs para decidtr sobre los aspectos de su 

moderni zac 1i::n. En consPCucnc ta, ellas lr.s corresponde 

@1eg1r el ttpo dP. tecnologla y negociar las condiciones m:.s 

favorable~ para su adquisición. El papel pués 1 del Estado 

Mextcarro en P...,t~i. mrlt-eria e<s el de promoc16n y apoyo, m.l.s que 

el de contra) y regulaci6n.Ct4.0) 

Los pr1meros antecedentes de la pollt1ca de traspaso tec

nológ1co datan de pr1nc1pios de la década de los af'ios 70's. 

En 1973 se promulgó l~ primer~ ley sobre el Registro de 

t 30. r1arshal 1, Robert; ··El entorno de los negocios en l"teK 1co: 

Un punto de vista de la empresa eMtranJera .. , Estudios de 

Inversión EwtranJera, BANAMEX, f'léoM1co, 19q1, p. 51. 

134 



Transferencia de T•cnolog1 a ·v el U!io y EHplotac 16n de Paten

t•s y ~arcas. Su ObJet1vo pr1nc1pal fue el de controlar y 

oriontar Ja translerenc1a de tecnologla, aJustando los 

trato~ de tecnolog1a da las emprP.9a~ prtvada5 y pUblica5 a 

la~ dtrectr1ces que planteaba la estrategia de desarrollo, 

decir, la orientacton de la producci~n al mercado interno. 

Otra Objnt1vo flle el de fomentar fuentes nacionales de 

tenolog!a. Las acciones gubernamentales para favorecer el 

desarrollo c1entl ftco y tenológico, giraban alrededor de la 

oferta de tecnologla proveniente del sector de tnvestigaciOn 

académ1ca, E!rt ara<:i de evitar la depc.>ndenc1a tecnológica, 

ddndo de estd manera poco ~nfas1s a la9 necesidad~s de la5 

Dmpresas. 

Pese a qui"' l.i luy de 1973 hab1 a logr~-ido dar mayor 

rac1onaJ1dad a la contratactón de tecnologla del eMterior y 

lortalec1ó el poder de negociación de la industria nacional, 

buscando lograr un desarrollo tecnológico endógeno; éstas fi

nal idadPs no fueron sulictentes para lograr las eMpectat1vas 

de modern 1 zac aOn que requerl a nl pal s. 

Por ~so, fué nP.cesario una rov1si6n de ~ste ordenamiento 

jurldíco, y en enero dP. 1982 se publicó una nueva ley y su 

respectivo reglamnnto. Sin embargo, en esa época, se conside

ró erroneamgnte que la polit1ca de trasp~so tecnológico debe

rl~ influir en ci•rtos asuntos relacionados con Ja actuación 

140. V1llarreal, Roberto; ··La. nueva Reglamentación de la Ley 

~obre el Control y registro de la Transferencia de TPcnolog1a 

y el Uso y EKplotactón de Patentas y Marcas .. , Estudios de 

Inversión EKtranjera, BANAMEX, 1'1éM. 1991 1 p. 29. 

139 



de las empresas; es decir, s·e faculto a la autoridad a inter-

venir lo~ procesos de selección y ad11utsici6n de 

tecnolagl a, 

Es.'l redefini.ción de la polltica se tradujo, según Roberto 

Vtlldrred.l, en un marco regulatorio m1s estricto, y.:t que se 

aJ"l'.adieron a la ley nueva5 causales de negativa cuya inclusión 

en lo~ contratos suficientes para que el traspaso 

tacnol6g1co fuera autorizable. De esa manera, la 

part1ci.pac1ón dr la autoridad se hizo muy amplia, adquiriendo 

el car~cter da un tercer negociador.(141> 

Ant~ ~llo. dl reconvertirse el perfil de desarrollo de la 

nacaón, en congruencia con las modificaciones que ha sufrldo 

ffl múrcado y Pl mundo en su conJunto, la legislación regla

mentdr1a del 82 re<:>ultaba ser un instrumento inefectivo paru 

promover la moderniz~ción d& las empresas y, la inserción de 

éstas en un modelo P.xógeno del desarrollo. As! 1 el 9 dP. enero 

de 1990 sa promulga el reglamento vigente. 

El Reg 101men to, según Roberto Vi llar real cuenta las 

siguientes nuevas disposic1nes: 

t. Se otorga a las empresas plena 'fesponsabilidad por las 

cond1ciont!'s baJO las cuales contratan su tecnolog1a; 

iJ. Se 11berali~•1 totalmente el pago de regal1as, <articules 

53 a SS>; 

iii. Se refuerza la protección del secreto industrial: a) las 

partes podr~n ampliar el periodo de confidencialidad de las 

mejoras suministradas por el proveedor, sin que é~ta exceda 

de 10 .nos tart. 4b-III>; y, b) las partes podrán respetar 

136 



claOsul•s de secreto industrial, con las cuales protejan 

109 conocimiento9 t6cnicog que se transmit•n principalmente a 

traVé& del "k.now-how·· Carts. 37-III, 3&-IV, 42-II y 46-IV>; 

iv. Sa facilita la contratación de franquicias, <arts. 23, 26 

y S'+l 1 

v. s~ roduc~ de manera dr~stica la discrecionalidad de la 

•utor1dad parai •> negar la inscrip~ión de los acuerdos por 

criterios no ~stablac1dos en la Ley y ~u Reglamento <art. 

S2>• b> Cond1cton•r la inscripción de lo• acu•rdos al cumpli

~iento de compromi~os tecn1co-econ6micos; e) Cancelar la ins

cripción de los acur?rdo9 y opinar sobre su cumplimiento, 

mcinos qur. medie re'!'ooluctón jud"icial <art.14>; y, d> Modificar 

el p~r1odo dP. v1genci4 de los Acuerdos previamente concertados 

por la'3 part.es; 

vi. Se stmplillca P.l tratamiento a contratos de programas de 

computar 

vii. Se pre~tsa el concepto de servicios de operación y 

admini~tractón de empr•s•~, Na es nece~ario ~1 registra de 

acuerdos que involucren la toma de decisiones sobre la 

dtrecc16n de la empresa Cart.16J; y, 

viii. Se introducen actividades para promover la 

modernización tecnológica de la empresa, para lo CUül SECOFI 

podr~ celebr~r convenios de cooperación instituciones 

públicas privadas, nacionales o eKtranJeras (art.32J. 

Asimismo, ~e promover~ la canalizac16n voluntaria de recursos 

1~1. Ibadem. p. 31. 
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de las empresas hacia 1nc;,t i tu tos de 1nYe~ti9ac1ón y 

d&•arrollo tecnol6g1co 1 prop1c1ando la vinculación entro lo~ 

sectore!I product 1 va y de 1nve~t1gac:16n <"art. 33:.. ( 142, 

Finalmente el nueYo Reglamento orienta las act1v1dades del 

Registro Nacional de Tranc:iferenc1a de Tecnolog.1 a hacia 

labores dP prnmoc16n activa del desarrollo tecnológico, 

ab~ndnnnndo su Eunc16n trad1c1onal de dtctaminación sobre la 

tocnolog1 a contratad<!. 

E~ttmulog Ft~cales en materia de Inversión 

EMtranJera Directa. 

Tuda~ 1,1.,. empresas rnc>eicanas reciben igual trato 

conforme al Código Fiscal de la Federación y a la legislación 

f1o¡,cal: ImpUP5to sobre la RentA, Seguro Social, Infonav1t 1 

Impuesto snbrP. Act1vo<a 1 Impuesto al Valor Agregado, impuestos 

• ldis 1mprJrt.ir.1ones y ewportacion~s •• otc. L .. "t~ diferencias en 

el trato f1~c~l surgen no de si la empresa es dP inversión 

e><lranJrra o nacian.•1 1 sino de que si se estructura como 

centra de costo <con un margen mlnima de utilidades) o como 

uno de ut1lidad. Esto afecta al Impuesto ~obre ia Renta CISR> 

forma 51gn1E1cativa.(142J 

El impacta del impuesto sobre la rentA para empresas 

ewportadoras aún ~ienda eKtranJeras, depende de su estructura 

y caracterl st teas de operación; ya que, emprr.sa 

11t2 .. id. GonzAlez Baz, Aurel1ano¡ "Opciones para la. Inversión 

E><tranjera en l'W>wico". p. 37. 
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e!'Mportadora es cla'!51ficada· como un• "Compaf'í1a de alta 

eMport•ción" <aquella que tie-ne eMportaciones d1recti's por un 

lftln1ma d• un millón de dólare~ al ~o, que represente cuando 

~eno• el 40- di!!' ventas totales, P.xportaciones 

indirect•• de por lo m•nos el 50' de sus ventas totales 

•nual••», podr~ recibir los beneficios del programa para el 

Reemboltio lnm1:•d tato paria Causantes d• Al ta Exportación. ( 143) 

Un •stlmulo Adlc1onal para las compafUau que se clasifican 

como de alta export•c16n, e• el apoyo promociona! qu• otorga 

u l gobierno ml!!'M icano p•r• constituir los llamados .. corredor e& 

indu~triales y, el respaldo financiero del Banco Nacional de 

Com•rcio EMter1or. 

Otro estimulo es el que conEiere la ley del impuesto sobre 

activo9, que si bten impon~ un gravamen del 2* a los bienes 

corporat1vos o de per5onas flsica•, tambi~n tiene algunas 

dt~posicion•s qui!!' definen quien e9 el responsable por el pago 

del impuento qui!!' afecta a la9 maquiladoras para beneficio de 

la empresa nacional. Por ~jemplo, si un residente en el 

tranj•ro tiene bienes @n ,....Mico y p•r~ite por subcontrataci6n 

143. UNA ll:MP•ll:8A DE cows:•c•o EMTE••o• DE•E TEME• UN CAPITAL 

MINUllO Dll: 600,000 DOLAaEll At. MOMENTO DE CON•TITUt•8E. 

Dll:a& ALCAN&All UH VOLUWCM AMUAL DE SNPOaTACtON DE O 

DE DOL.A•S• DENTao DS t>OIJil .,r.Roa V MAMTSNE• UNA •ALAN•A 

AL PO•ITIVA. ll:N CMTE AMatTO, UNA EWP•ll:&A DE COINVE•810N 

•Ea UNA OPCIOM AT•AcTIVA INVSa111ow1aTA• EMTaANJEaollil ro• 

ID. AUaSLIANO OONmALEm aAI&, f', 
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utilizar eso5 b1ene~;., la empresa o el residente e>etranJ~ro 

pued90 cubrir el impuesto. Como una maquiladora opera como un 

centro de costa y, por lo tanto, su respon~abilldad fiscal 

corporat1va es b~Ja; y, el pago del impuesto 5obre ~ct1vos es 

deductble del ISR, el rt!sUltado puede ser que 51 la maquila 

a5ume &ste 1mpue~to, ~ste no tendrA impacto alguno. Por otro 

lado, el re~tdent~ eKtranjera al pagar el impuesto pudiera 

obtener un crédtto f ascal contra sus propios impuestos. 

Respecto • todos los derM.s impuestos, a ew.cepci6n de los 

de tmportac16n, se aplican por igual a todas las empresas. La 

eMcepc16n, e• para las importaciones t.e111porales bajo al 

Programa d~ Maquila o PITEX. 

F1nalmenttJ conclu1mo'3, que los incentivos ft-.;cales y 

t1nanc1eros dependen del giro, o del tama:t'io de las ew.porta

c1ones de l¡¡ empresa, no si •st.a empresa cuenta con capital 

eMtranJero o no. 

D. Leg1slac16n en materia de Inversión Extranjera 

Dtrr.cta en el Ramo de log Servicios Fin•ncieros. 

Uno da las fenómenos que mJ&s impacto ha tenido en la eco

nom1 a mundial en los Ultimas ~os, ha ~ido la internaclonali

zaci6n dP los mercados financieros y la fuerte incidencia de 

la inversión cMtranJera directa en las instituciones de cro

dit.o y en los agrupamtento5 financieros; ello debido a la ne

cesidad de una mayor capital1zaci6n de ~stos agentes para po

der seguir siendo competitivos frente a los requcr1m1entos de 

int•rmediación financiera de la'!5 empresas. Pero tambiéon, 
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d•bido • un• craciente espec.ulaci6n de la riqueza generada, 

•n ara• de favor•cer la hegemon1a de los grand•s capitales. 

Sin P.mbargo, frente a ello, la9 legialaciones nacionale5 

jueg•n un P•Pel importante en la reglamentación y control del 

mercado financiero y en l~ incidencia de la IED en el sector; 

ya sea, inclugive, respondiendo motivos de seguridad 

nacional, orden pübl1cn o bien, protección a invP.rsionistas 

v ahorradores nacionalee. 

Franco1se Carner smf'Cala, que el crecimiento del sector dP. 

los 9•rvicios f inanci•ro9, de banca y de ••guros, se debe 

ld liberaltzac16n de l•s po11tic•s •con6mic•• y legislaciones 

nacion•les, ya quw sólo a tra~s de ello, se pude gestar la 

P.Npan~16n rle las filiales de los grande9 agrupamientos nacio

nales, pero también de las compaf'ilas trasnacionales del 

~cctor, la~ cuale5 pueden desplazar en competitividad, alean-

ces de financiamiento y eficiencia 

financieros locales.t144> 

los agrupamienmtos 

Asl, en el conteMto de la liberalización de la politica 

econ6m,1ca d• un pa.1s, la globalización de lo!I mercados finan

cieros se eKpl1ca por 3 factoresz a> la desreglamentación de 

los •ervicios financieros, b> el desarrollo de nuevos y so

fisticados productos financieros y, e> el avance tecno16gico 

regi•trado en el campo del procesamiento de datos y redes de 

comunicación internacional. 

Ante las nuevas circustancias internacionales. P.l m~rco 

jur1dico de nuestro pa.1s en la materia tuvo que modificarse 

en •ras de lograr la llamada modernización dnl 5istema finan

ciero, a través de una mayor eficiencia y productividad, asl 
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como gen•rar una mejor captaC1ón de recursos a nivel nacional 

e internactonal. Para ello, 5e procedió reestructurar la 

banca nac1onal1zad~, perm1t1endo 1n1c1almente la incorporac1-

6n de un 11m1tado porcentaJe de IED en determtnadas activida

d•~ de 1ntermed1ac1ón f1nanc1era. 

Por a~t• razón a fines de 1988 y principios de 1989, 

tnictO primero la desregulacion, p•r• luego procederse a li

beral1z•r el sector, promovi•ndose en Diciembre de 1989 

conJunto de reformas a varios ordenamientos, en particular a 

lo que 1..- la Ley d~l Servicio Público d• Banca y Crédito; 

ello, ~n congruencia con lo que marcaba el cambio estructural 

nn t."l que habla empeNado la actual 

~rgument.:1ndo un supuesto fortalecimiento de la 

administración, 

rectar! a del 

~5tado, una llY.9 flP.Nible operatividad de las Sociedades Na

c1anale• de Crédtto y una necesari• capitalización, para lo 

cual se autorizó a la part1c1pación de inmversionistas Eor~

neos vla certificados de aportación patrimonial serie C. 

Poro ello, no f~ !luficiente, ya que l• Banca Nacionaliza-

da operab• condiciones macroecon6mica~ degfavorables, 

frente a un proceso acelerado de cambio •structural. No obg

tant•, ·la Banca Nac1on•l logró sane•r !IU propia situación fi

nanciera, aunque es cierto, como lo sel'l'.ala el diputado César 

Call C~rabias, que se tom6 la decis16n de privatizar la banca 

debido en partP. a la necesidad imperativa de financiar 

mayores recursos el crecimiento del pals y, tambi•n, que la 

banca nstattzada poco a poco quedaba rezagad• en la interme-

diación frente a la banca paralela privada de las de 

144. 1d. Carner, Francoi9e; .. La Inversión EMtranjera el 

Sect.or Servicio!!. en NMlCO", p. 43. 
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bolsa, arrendador•& y otras instituciones que otorgaban ser

v1c1ns de cr~dlto a las empresas y a los partlculares.(145) 

E'l Presidente de la Repl.'.lbl 1ca en su proyeocto de 1n1ciat1va 

de Refor~• Con&t1tuc1onal al articulo 2& destaco tres razones 

pdra dffvolver el caracter mjHto al 9erv1cio de banca y crédi

tos a) la d1nam1ca di!' los cambios internacionales y la compe

t1 t1v1dad en ~ste marco, bJ la llamada R•forma del Estado 

Cpor la cual el Estado de3a de ser propietario de bienes para 

quR en 5U car~cter de rector de la econom1a administre justi

cia> y, cJ la r.strateg1a de modernización eco~mica. 

En congruencia con el proyecto de gobierno, la Reforma Finan

r-iora proponr. que el estado mantenga su rector!a en esta 

l1v1dud pr1or1t~r1a, sin que necesariamente sea propietario 

du la mayor parte di!' las acciones de las institucion•s de 

crédito. 

Cumplido •l procesa di!' Reforma Constituciona.l, qu• ae signi

ficó por la eli~1nación del V p~rrafo del articulo 2A de la 

Carta "~gna, quedó eNpedito el camino par• la elaboración de 

una Ley de Institucion•• de Cr•dito, la cual fu.!Jo pre~entada 

por el EJecut1vo a la consideración del Congrvso de l• Unión 

el 27 de Junio, su teNto comprende 7 tJtulos, que respectiva

ment• se refieren aa a) las disposiciones preliminares; b) 

instituciones d• credito de banca múltiple y banca de desa

rrollo; e) operaciones pasivas y activas; d) disposiciones 

generale~ y las relativas a la contabilidad1 e) prohibiciones 

145. Coll Carabias, Cé-sar; "Las nuevas leyes financieras, 

punto d• apoyo a.l progreso·•, Diputación Panista, Guadalajara, 

A de "ayo d• 1990, p. 4. 
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•aincion•s administrativas y ·delitos; f > protección de los 

interase5 del público; y, g> organización y funcionamiento de 

la Comi~iOn Nacional Bancaria, desarrollo de sus atribuciones 

de in•pecc16n y vtgtlancta. 

El capital de la Banca Comercial se integra accionariamen-

te por: l. La A··, la cual deberA 5Ulftar por lo menos el 

Sl' del capital. (serie reservada al capital nacional; podrAn 

part1c1par las personas fls1cas meHicanas, el gobierno fede

ral, el fondo de dpoyo al ahorro y lo~ grupos financieros na

cionales'; 2. La ser1r. .. 9.. podrA sumar hasta el 49' del 

captt~l, p~rt1cip~r~n personas morales e inversionistas 

financieros, por eJemplo: casa de bolsa, aseguradoras ••• etc; 

3. la s"'r te C pndr.\ <sumnr hasta el 30~ del capital, en éosta 

podrAn p~rttctpdr personas flsicas y morales eHtranjeras. 

Ld Roforma Financiera también incluyó la creac16n de una 

ley suetant1va que regulara las Agrupaciones Financieras, que 

rn el cauo MeK1cano ventan gest~ndose desde la década de los 

70 1 s, a travó~ de la banca multiple y las casa de bolsa. 

Esta ley pretende regular y controlar los agrupamientos 

financieros, estableciendo prohibiciones las socied.:ides 

controladoras respecto a la tran5feribilidad de su• acciones, 

egtableciendo porcentajeg miHimog individuales de inversión, 

eHcluyendo la part1cipaci6n de eKtranjero& on las acciones 

ser'le ··A·· y, desarrollando toda una gilma de facultades de la 

autoridad, en la concesión de autorizaciones para integrar, 

separarse o disolver un grupo financiero, para revocar las 

autorizaciones o los nombramientos de consejP.ras y funciona

rios, para supPrvisar y vigilar las operaciones de los grupos 

a través de la Comisión Nacional de Valores y, al reservar, 
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el '!legundo pArrafo del a.r·t. 36 de la. ley de agrupamientos, 

~rgen absoluto de dl§Crecional1dad para. el ejercicio de 

la rectoria del e&tado, al eMpresar que la SHCP, on ejerc1co 

de sus facultades, ·procurar~ evitar en todo tiempo que se 

pre~enten fenómenos de concentración indebida o inconveniente 

para el '!llStema f tnilnciero". 

La intP.nción del legislador, gegún el Subsecretario de Ha

c1enda, Guill~rmo Drt1z, es fortalecer la 5ol1dez y compet1-

t1vtdad financiera d• todas las compaf'Elas nacionales mediante 

su agrupamiento, •ntes de internac1onal1zarce el sistema E1-

nanc1ero (146). La posibilidad de agrupar~e, no !>Olo benefi

c1arA a las Soc1edade9 Controladoras de un grupo y a sus 

miembros, sino a todos los usuarios del sistema financiero 

del pal is, yd que la econom1 a de e<;;cala permitir.\ menores rn.\r

qen~s de intermediación, mayor seguridad y certidumbre de la 

e: 11 [~ntel a a través, de los fondos de protecc i6n al ahorro 

bancario o de apoyo preventivo al mercado de valores, 

dispuestos en é~ta ley. 

Las propuestas del Ej•cutivo y el trabajo parlamentario 

la Ley de Instituciones de Cr~dito, Ley del Mercado de 

V~lores·y Ley d• Agrup•~ientos Financieros, 9e proyectaron en 

do9 vertientes de la legislación financiera: por una parte, 

la gestión de los biene• patrimoniales del Eutado, y por otra 

parte, la normat1vidad de aquellas actividades econ6micas que 

son propia• de individuos y personas mora.les de derecho 

privado, que implican la generación, transferencias 

aplicaciones de dinero o instrumentos de cambio. 

146. Ort1z M.,Guillermo& ··La Reforma Financiera··, SHCP, 

,...Mico, 1990. p. 7. 
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Igualmente, •n las leye• vigentes de agrupamientos finan

cieros V del mercado de valore~, reconocen la consol1dación 

de la Bolsa MeKlcana de Valores como uno de los med1os m.:..s 

importantHs para capt•r mantos de inversión privada, tanto 

nacional coMo eKtranJera. 

Las oper•c1oneH bur5.\t1les, de acuerdo con la pollt1ca de 

promoción de invero:>1one!I 1uctranJeras, ha desarrollado la 1n

fr~entructura n~c~saria para cumplir de manera 6pt1ma con el 

compromiso dP. co.,dyuvar a la competitividad del med10 burs:t

t t l meKic-ano o"l n1 vel internacional, med iant.e la implementa

c 16n d~ lo.,. Plementos que permiten qu~ las operaciones bur~

t1lP.s realizadas en México se lleven a cabo agilidad y, pro

porc1on~n un serv1c10 competttivo los inversionistas de 

otros p•u sPs. 

En &l caso dP los grupoa financieros, hasta un 30~ de 

c~p1tal social ser~ la IED, la cual gozar~ al igual qua las 

1ngtituc1one~ de cr•dito con derechos patrinoniales y corpo

rattvos. Ccon~ultar arts. 1~ y 20 de la Ley de Agrupamientos 

Financiero-s). 

La mod1:?rn1 ':'ac16n f1nanc1era abarcó t•mb14'n la Ley 

General de Organ1z~c1ones y Activ1d•de5 de C~d1to, a la Ley 

Beneral de Inst1tuc1ones de Seguros, la Ley Federal de 

Inst1tuc1ones de Ftanzas y la ley de Sociudades de Invers16n. 

Por lo que respecta a las compaf"Uas de seguros y f1an~~s, 

adaptó el pr1nc1p10 de autor1zac16n administrativa en ve~ d~ 

la figura de la conces16n. 

Asimismo, se considera conveniente permitir la IED en el 

capital de las almaccnadoras, empresas de factora je y 
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•rrendadoras, tr•tando de vincular a estas con el fomento al 

comercio eMter1or. 

Por otra parte, la intermediación financiera 

bancaria, se permite la IED hasta en un 49- en las de 

bolsa, sociedadeq de inversión, auMiliares de crédito 

instituciones afianzadoras. La elevación del tope de la IED a 

un 49' en las 1nstituc1one5 de seguros y fianzas hara 

di~creci6n de la SHCP. 

La banca eHtran3era podra establecer oficinas de represen

tación para la realización de operaciones de crédito, pero no 

podran est~blecer sucursale5 para la captación del ahorro 

nac ion ... 1. 

F in&1lmente, con10 lo gef'lala Francoi<se Carner, hasta el 

mento re~ulta premrtturo intentar •nalizar l!!l impacto de estos 

cambios lrgisl~ttvos4 La gradual apertura del sector a la IED 

hasta el momento, no pretende distor5ionar el sistema finan

nanct~ro meHtcano, ~tno hacerlo mt!s competitivo, capital1z~n

dolo para quP pueda hacer frente al reto de la internaciona

l i zaci6n dP- los ~erv1c1os financieros.C147> 

147. id. Carner, Francoise¡ "La Inversión Extranjera en el 

Sector Servicios en ~><iCO". p. 46. 
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9.1. Régimen de Inver~ión por Instrumentos Financieros 

para tnver~ionastas EKtranJeros. 

El desarrollo y modernización de la planta productiva 

nacional, requiere dP- inversiones cada vez "*s cuantiosas que 

d1flc1lmente podrAn financiarse con fuentes tradicionales, 

por lo que se hace necesaria la participación de l.a inversión 

e~tranjerA como complemento al capital nacional para alcanzar 

la reactivac1ón económica del pal s. AgJ., en los últimas aftas, 

la Bol•a MeM1cana de Valore~ se ha consol.idado como uno de 

lo~ ~edios m:t.s importantes mediante los cuales f'téKico ha 

logrado captar gr-andes depósitos for.ineos. 

A!Si, por l!Jemplo, eil Inw.tituto Nacional. de Valores sel'iala 

el de lon Certiticados de Participación Ordinaria 

<CPO'~>, origtnados por fideicomi5os de inversión neutra, los 

cuales en los primeros 9 meses d• 1990, alcanzaron un valor 

d• ingraso ~1 mercado de 1 billOn S&& mil millones de pesos¡ 

los ADR's «American Deposit~ry Receipts> representar6n un 

mont.o supe;oior a los 725 000 milloneB de pegos y, a tra""s de 

otro'3 in~trumento!l o;c atrajo un monto aproMimado de 3 bi llo

nws de pesos de inversión OMtranjera via bol9a.(14&) 

Esta• incorporacion~s de divisas 9on positivas para la ba

lan~• de capit•l, ademA5 permite tener una mayor disponibili

dad da r~cursos frescos para l~ invers1ón productiva. Sin 

bargo, como lo apunta Ruban M1gucles Tenorio, su valor es es-

llt&. Rodri guez Rocha, Manuel; "El Instituto Nacional de Va lo

r•s •nte- l• Inversión EMtranJera", en Inversión E.MtranJera 

Vi a Bolsa, p. 67. 
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pecul•ttvo, ya que pese a representar el 50* de las reservas 

internacionales de nue!Stro pa1s, estas pueden ser liquidables 

en el eNtranJero en cualquier momento, descapitali:ando con 

ello l• propia balanza de capltill.(149) 

El r•gimen d~ inversión por instrumentos financ1eros para 

inversionistas eMtranjaros es el sigu1ente1 

t. CETES: 

El r~gimen aplicable se eetablece tomando en cuenta 

ün1camente la residencia por razoneu de 1ndole fiscal, pero 

puede ~er adqu1r1do por inversionistas eHtranjero~, segün la 

dispos1c16n pr1mera de la circular 10-39 de la Comisión 

Nacional de V~lores CCNV> del 1 de enero de 1981; 

ti. DONDES Y PAGAFES, <Bonos de Desarrollo del Gobierno Fede

ral y Pagar~s de la Tu~orer1a da la Federación>: 

Según la circular 10-123, •rtlculo transitorio ter

cero de la CNV, a partir del b de julio de 1989, las cagas de 

bolsa podr~n proporcionar servicios de guarda y administra

c16n de 6stas dos instrumentos a personas residentes en el 

aMlranJero, mediante la celebración de contratos de depósito 

de titulas en administración; 

iii. A3USTABONOS V TESOBONOS, (Bonos Ajustables del Gobierno 

FederAl y Bnnos de la TP-sorerla de la FederaciOn): 

Mediante la cirr.ular 

10-123, capitulo tercero de la CNV, se establece un similar 

proced1m1ento • los anteriores dos instrumentos; 

1lt9. Ruben l''hguel•s T.; "Inversión EMtranjera, Principal 

R•spons•ble del Incremento las Reservas del Pal 5 .. , en 

perJodico El Financiero, 5ecci6n de An4lisis, p. ~A. 
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iv. PAPEL COMERCIAL! 

No eK 1ste reg ldmentcu; i6n e>cpresa que 

prohiba su adqu1s1c10n por e>ctranJeros; 

BONOS BANCARIOS DE INFRAESTRUCTURA, ACEPTACIONES 

BANCARIAS, DONOS DE RENOVACION URBANA <DORES) y/o BONOS DE 

INOEMNlZACTON !JANCARIA (BIB's) z 

Pueden ~er adquiridos por per

son•~ flsicas o morales e>ctranJ~ras sin limitación e>cpresa; 

vi. BONOIS1 

Pueden ser adquiridas por ewtranjeros según claú

sula quinta d~l acta de emisión r.n enero de 1989; 

PAPEL COMERCIAL CON CUPONCS (PAGARE PEMEX>, PETROBONOS V 

CEPLATASt Nn hay 11mitaci6n •wpre~a para ser adquiridD5 por 

ewtranJ~ros¡ 

v111. ACCIONES EN GENERAL; 

Púeden ser suceptibl~s de ser adquiridos 

por ewtr•nJcro~ ~egún sR•n1 

a) Accione~ de 11bre suscr1pción (gerie A>: Cumpliendo lo 

dispuesto en los articulas 7 y 34 del RIE y, 17 y 112 de la 

Ley GenP.ral de Sociedades Merc~nt1les; y, 

b) AccionP.s de Inversión Neutra (serie N>: Contemplado por 

lo dispuesto en los arU culos 13, 14 y 15 del RIE y, depen

diendo del ca~o de autorización de la CNIE. 

Los American Depositary Receipts <ADR> y los certificados 

de Participación Ordinarios <CPO's>, son los principales ins-
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trunMJntos de inversión eMtranjera via boisa de valores; tienen 

Ja vent•Ja para los tnvers1oni~tas del eMtar1or, de ser nego

ciables en me~cados bur'liii.ltiles eHtranjeros. 

Actualmente, pese a que no gen~ran derechos n1 obligaciones 

corporativas al tenedor de las acciones sobre lñ empresa, son 

motivo' de espr.cul~ción f1nanc1era que puedan traer conse

cuencias de doscapital1zación o insolvencia por el monto de 

l.ia acc1one<i1 as.1 por oj•mplo, en el caso de los CPO's, la 

eHpedición d~ con~tanctas de •jarcicio corporativo se eKp1den 

en f•vor de una fiduciaria bancaria nacional, que esta. obli

gada por al act.1 const ttutiva del fideicomiso a &Jercer tales 

d9rechos, por tal razón l~ banca es qui~n en concreto 

ponsabtlizA por l~ insolvencia.o por el valor real de las 

acc:1onos emitidas por la c.>mpresa. 

Un Rnc1bo de Deposito Americano <ADR>, es instrumento 

f1nanc1~ro nflgociabl~ emitido por un banco depositario Esta-

douniden~e, que certifica que acciones de compal'tia no 

E~t~dounidP.nsP, ne encur.ntran depositados para su custodia en 

banco d~pos1tar10 no Estadounidense.t150J 

Las ventaja~ de ~ste instrumento linanciero son las sigui

ent~~: aJ Pro~uev~ la IEO. <r~cursos financieros frescos de 
E.U.l; b> se evita la custodia for~nea de las accione;¡ e) 

Tiene un valor d• bursatilidad¡ d) amplia el conocimiento de 

la empre~a meM1cana en otros marcados eKtranjerog; y, e) hace 

la mayor la base de ~ccionistas. 

ISO. Yalnwr, Sandor; "CPO's y ADR de CPO's", 

EMtr.nj•r• v1a Bolea. p. 91. 
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El inver'S1on1sta P-Ktranjero podrA tener acceso a la c:ompr.'\ 

de acciones con ciP.rta limitación porcentual en empresas fi 

nanciera~, en los de geguros, banca, agrupamiento~ 

financiaros v casas d~ bolsa; según lo previsto lo~ 

articulas de las •1gu1ente9 leye~ sustantivas: 

a> •rt. 29, fracción I de la Ley de Instituciones y Sociedade·~ 

Mutua L Hitas do Seguros t. 

b> art. 17, fracc16n II y 19 de la Ley del Mercado de 

Valore9f 

c> arts. t1,1s y 17 de la Ley de In9tituciones de Crédito; y, 

d) arts. 1& 1 19 y 20 de la Ley para Regular las Agrupaciones 

Financieras. 

tK, CERílFICADOS DE APORTACION PATRIMONIAL <CAP 1 sJ: Estos 

tLtulo~ 9010 pueden ser emitidos por la Danca de Desarrollo 

y, no son accesibles para extranjeros. tart~. 32 y 33 pi.rralo 

tercr.ro y cuarto de la Ley de Instituciones de Cr6dito>. 

K. ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION: Son suceptibles de 

ser adqu1r1dos por extranjeros, salvo dependencias oficiales 

o gobternos eMtranJeros, segOn lo dispuesto en el articulo 9 

de la Ley de Sociedades de Inversión y el articulo 5 del RIE. 

OD~IGACIONES: No hay disposición que prohiba 

adquisición por parte de eHtranJeros (arts. 209 y 210 de la 

Ley General de Titulas y Operacioneg de Crédito). 

Kii. DONO DE PRENDA: Pueden ser adquiridos por eHtranjeros, 

según circular 10-132 de la CNV. 
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Ni.~ Qtttl•r•l••• • l• luz del 

Genor•l de D•ud• pgbl te•. 

A..i, el •actor pObl tco pu9de obtener cot10 cualquior unid•d 

Kanóiatc•, fondos • tr•Wu de •u pArttcipilci6n •n los mercc'ldos 

de din•ro y d• C•pit•l· Esto• ingr .. ow •• lor111eliz•n por 

contr•to• de cr•dtto o d• le emisión de bono• por los que el 

Estado ~· compro-.t• al p•go de tntere••• y a l• dlPvoluc ión 

del princ1p•l.ClS1J 

La d1tud• pUbl tea di vid• •n fnt•rna e la que se obtiene 

por fondo"i del merc•do d• dinero dentro del pal s> y, ext•rna 

Claque "ie contrat• en m•rcedos finencierow del eMt•rior, casi 

•iempre •n moneda •KtrAnJera, lo cual conlleva • que el pago 

d• 1ntere~1t• y le dPvoluc ión del 111onto pr inc •P•l deba 

efeetuArse en la ntt!una divisa). 

151. Gil Valdtvi• 1 G9rardo1 ··A•pactos .Jurl dices del 
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Al reo;;pffcto de la deuda pübl lCc°l f!l)(tarni\ 1 cabe espHcl f tcar 

que l., contratac1on del cr,..dito pue>de efectu;arse ccm la branca 

privada de otro~ paises con 1nstit11ctones ofic1r.Jes 

nacionale~ e 1nlernac1onales. Asim1smo, la deuda puede ser 

'-Dntratada a corto o a largo plazo. 

El m~rco const1tucional esta integrado por los 51gu1entes 

ar ti culos: 

a> ··Art. 73. El Congreso ttE'ne facult.'\d: 

< ••• >; 
frncción VIII.- Pñra dar las b;ases sobrP. lAs cuales el 

Ejecutivo pueda celebrar empréstito~ sobre el 

crodito dP la nact·~n, para aprobar esos mismos empr4ostitos y 

par~ r~conocer y man~ar pagar la Deuda Nacion~J ••• ··; 

b) · Art. 74. Son facultades e)(clustvas de la Cámara de 

Diputados: 

(. .. ); 

fracc1ón IV. Examinar, discutir y aprobar anualmente el 

PresuptJosto de Egresos de la Federación ••• i as.1. 

la Curmta PUblu:ra del al'ío anterior ... ; 

e> ·Art. 117. Lo~ cc;tA1dos no pueden, en ningún caso: 

( ••• >; 

revisar 

fracción VIII. Contraer directa o indirectamente obligacionps 

o Pmpr~st1tos con gobiernos de otra~ nacionQs, con sociedadr~ 

o particulares eKtranjeros 1 o cuando d~b~n pagarse en moneda 

e"tranJPr~ o fuera del terr1tor10 nacional.·· 

El marco su'3tt'J:ntivo principal en la materia, es 1."1 Ley Ge

neral de Deuda Pública <LGDP>, publ1cadn en el D.O.F. el 31 de 
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diciembre de 1976' la cual concede al EJecut1vo Federal a tra

vt!os de la SHCP la facultad d~ contratar deuda póbl1ca Cart. 3 

de la LGOP, y 31 de la LOAPF>. 

La deudo público la defin~ sl Art. 1 de la LGDP, como la 

con~tituida por la• obligactone& da pasivos, directos 

tingent~s derivadas de financiamientos a las siguientes enti

dades: i. El EJecutivo Foderal y sus dependencias; 

1i. El Departamento del Oi~trito Federal; 

iii. Organismos Descentralizados1 

iv. Empres•s de Participación E5tatal Mayoritaria; 

Instituciones Nacionalns de Crédito, de Seguros 

y Fianzas; y, 

v1. Fideicomisos en lo5 que el Fideicomitante sea el Go

bierno Federal o alguna de las entidades mencionadas. 

El art. 2, establece que para lo~ electos de esta ley se 

•nttende por financiami•nto la cantrat•ci6n, dentro o fuera 

dYl paJ.s, da créditos, •mpr~ntttos a pr~stamos derivados de: 

a) lA su~cripción o emisión de titulas de cr6dito o cualquier 

otro documento pagadero a plazo; b) la adquisición de bienes, 

as1 como l~ contr•tación de obr•& o werviciog cuyo pago se 

pacte a plAzo; e> los pasivos conting•ntes relacionados 

los actos mencionados1 y, d) la celebración de actos jur1dicos 

an.llagos a los anteriores. 

El art. 4 establece las facultades de la SHCP, que son: 

··l. Emitir valores y contratar empréstitos para bienes de 

inversiOn pablica productiva, para canje o refinanciamiento 

de obligaciones del Erario Feder~l 

regulación monetari•; 

can propósitos de 



• Con ~•t• fin, antP- el rezago d& la inversión pública en l~ 

infrae<littructura de>l pa1s a partir de 1982, y en el .\mbito 

del redtm•nc tonamiento df:.•l aparato gubernamental en la cco

nolftl a <au ~enor p•rticipac16n como empre•ario), se estable

ció en ara• del ~anwamiento de la~ Einanzas públicas nacio

nales, el mecanismo de canje de deuda póblica por inversión 

eKtranJera <SWAP), par• qua según con lo dispuesto en la 

claOsula S.11 del Convenio de Reestructuración de la Deuda 

Públic• EMterna, puedan p•rticipar tanto inver•ion1sta$ na

cionales como e~tranjeros de manera prelerencial en el fi

nanciami•nto d~ obr•s de infrac5tructura y en la reprivati

zación de empre~as y entidades pAraestatales. 

Sin embargo, 6ste mecanismo ha dejado de ser utilizado, 

por sus imptic~ciones inflacionariaa y, por que se ha redu

cido •l impacto de la ·•deuda pública eMterna·· sobre ol PIB, 

a partir d~ 1~ Oltima negoci•ción de la deuda &Mterna de 

1969. 

11. Elaborar ~l proaram• financiero del sector póblico con 

ba~w en cual ~e •an•Jar~ la deuda pOblica, incluyendo la 

previsión. de divisas requerida~ para el manejo de la deuda 

eMtarna; 

• En esta disposición queda de manifiesto la ubicación de la 

deuda pObltca como instrumento de financiamiento y de 

pol1tica económica, ubicado en el marco de la programación 

financiera y en un sentido mAs amplio de la planeaci6n 

nacional del desarrollo.(1S2) 

152. lbide•· Gil Valdivta, Gerardo; p. 109. 
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III. Autoriz•r • l•• ~ntidades p•ra g•ationar y contratar 
financiami•ntos¡ 

IV. Cuid•r que los recursos procedent•• del financiamiento o 

canwtttutivo• de d•ud• pOblica se destinen a la r•alizactón 

d• proyflPCt09 1 activid•d•~ y 911tpr•aa• qu• apoy.., a los planes 

de desarrollo económico y •ocial1 qu• Q..,•r9n tngrego• para 

~u pago o que se utilicen para el ,,..jora~i•nto de la 

estructura del •ndeudami•nto pOblico <ren-s;aociaci6n de la 

deuda); 

V. Contratar y ~aneJ•r la deuda pOblic• del Gobierno Federal 

y otorgar la garAntJ a del mi.uno para la r•ali zación de 

los organi!'mos 

intornacionalan do los cualo• HéMtco sua miembro o con las 

ent1dadeq pOblican o privadas n~acionales o de pai•es 

•Mtranjero•, •lempre qu• los cr•ditos 911ti6n destinados a la 

r~alización de proyectos d• inv•r•i6n o actividades 

productiva~ qua est•n acordes a la• polltica• de desarrollo 

económico y ~octal •probadas por el Ejecutivo; 

VI. Vigilar qua la capacidad d• p•go de las entidade9 que 

contr•ten financiamt•nto ••a suficiente para cumplir 

puntualmente lo~ c09pra.tsos qu• contraigan. Para tal efecto 

d&bar~ sup•rvisar en forma p•rmanente el desarrollo de los 

programas de f inancia•:l.nto aprabadog, atLS. como de .la decuada 

estructura financiara da l•• entidades; 

VII. Vigilar qua se hagan oportunuamente los pagos de capital 

• int•reses de los cr•dttos contratados ... 

• L•s fracciones IV, V y VI d•l articulo citado "Son la Jorma 

como entiende la ley el requisito 09tablecido en el art.J.culo 
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13 constitucional, fracciOn VIII, P.n el sent1do de ~ue nin

gún empréstito podrA celebrarse sino p~ra la ejecución de 

obras que directamente produzcan un incremento en 1012 in

gresos públtcoq. Es decir, es una forma indirecta de inver-

s10n, sobre La que ~e adquieren pasivos 

rriente y en l• cuenta de capital. 

la cuent.'l co-

Es importante también destacar, lo referido en el articulo 

s, fracción III, que facult• la SHCP, para tomar las 

m•dtda~ relativa~ al pago del principal, liquidación de 

interese~, gastos financieros, requisitos y formalidades de 

las actas de emt~ión de valores y documentos contractuales 

que deriven de empr~stitos concertados, valores que 

documenten obl1gac1ones on moneda nacional o eMtranjera, y 

para rsu cot1~.1ci6n en l.'ct bolsa de valores <en el pais o 

fuera de ésteJ. 

El capitulo tercero de la ley de referencia, as el relati

a la prngramación de la deuda pública. El articulo 9, 

tablece que el Congreso de la Unión autorizarA los montos de 

endeud~mionmto directo neto interno y cMterno que sea necesa

rio par.a el f in<lnciamiento del Gobierno Federal. <Ley de 

Ingresos y Presupuesto do Egre~os de la Federación y del De

pa~tamento del Oi5trito Federal>. 

Por su parte, el Ejecutivo informara al Congreso de la 

Unión det estado de la deuda, al rendir y al remitir el 

proyecto de ingresos; asimismo informarA trimestralmente de 

los movimientos de la misma. 

El órgano Legislativo Federal aprueba los obJetivns par~ 

l• contratación de los créditos necesarios p~ra el financia-
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miento del presupuesto federal, al no denegar los montos del 

endeudamiento. En tanto que el Ejecutivo, propone en las ini

ciativas de ley de Ingresos y Egresos los montos del endeuda

miento, tanto interno como ewterno, y los @lem~ntos de JUicio 

9Uficientes para fundamentar su propuesta. 

El articulo 10, faculta al-Congreso de la Unión para que, 

al aprobar la Ley de Ingresos, autorice al EJecutivo Federal 

a ejercer o autorizar montos adicional~s de financiamiento 

cuando se presenten circustancias eMtraordinarias. 
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capitulo IV.• P•r•peotiva• para un nuevo ao4elo 4• 
4e•arrollo. 

1. La Reforaa 4•1 Estado. 

"La Revo1uoi6n, hoy, •• aoderniaaci6n11 

Manuel Camacho Sol1s. 

Para estudiar la actual concepción del Estado tenemos que 

salir de los t6rminos extrictamente juridicos, para 
incursionar en conceptos de teoria pol1ticl'l y de relaciones 
internacionales. Asi, la evolución del concepto del Estado 

tiene tres etapas, segO.n lo señala Pierangclo Schiera; la 

primera, la de la centralización del poder, la segunda, en la 

que se transforma la legitimidad en legalidad al proteger los 
derechos de los individuos y establecer instituciones que 
garanticen sus derechos. En este estadio, el Estado liberal 

encamino a la sociedad a la centralización de la riqueza, a 

través, de la protección de la propiedad privada. se hizo 
necesario después un cambio de objetivos, el Estado no solo 

deb1a proteger los derechos de los individuos, sino procurar 

bienestar social para la población. (153) 

Esta Oltima consideración se materializó en la Constitución 
de 1917, destacando dos aspectos importantes: por un lado el 

bienestar y por otro el desarrollo económico. La 

justificación del Estado Revolucionario está. en el respeto y 

garantía de los derechos humanos, y entre ellos, en 

primerísimo lugar, el de los derechos económicos, sociales y 

culturales. En paises como el nuestro, con grandes carencias, 

desigualdades y polarización de la sociedad civil, un B•tado 

que no realice una politica di.atributiva no puede eatiaaraa 

coao Batado juato y d••oor&tioo. 
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Asi, con el tiempo, las pol1ticas económicas y sociales se 
fueron ajustando a las nuevas demandas y a las nuevas 
caracter1sticas sociales y politicas del pa!s. Se impulsó una 

politica econ6mica de sustitución de importaciones y de 
protección a la producci6n nacional. se pens6 que el 

desarrollo se pod1a acelerar con la participación del Estado 
como propietario de bienes de producción, para que la 
sociedad pudiera participar en el sector moderno de la 
economia. 

Nuestro trAnsito por una actividad interventora del Estado, a 
trav~s de órganos y dependoncias pQblicas de gestión directa, 
tiene que ver con circustancias especificas, en donde fué 

evidente, en su momento, la insuficiencia de los grupos 
sociales por generar, por si mismos, el ritmo de desarrollo 

que requer1a el pa1s. 

Pero los tiempos y las circustancias han cambiado. El 
proyecto de Estado, precisa, por un lado, profundizar en los 

meeanisaos democráticos y, a través de ellos, incidir en la 
distribución de la riqueza. Se trata del ideal de justicia, 

de la s1ntesis entre la democracia formal y material, de la 

libertad con igualdad. 

B•te proyecto no puada realizarse sin una rec!efinioi6n 4•1 

pact.o con•t.it.ueional qua aclara y redefina nuestras 

oirouatancias en ralaoi6n con la falta de justicia 
internacional. La solución no depende exclua ivamcnte de los 

mexicanos. La tercera revolución industrial, la politica de 

los bloques económicos internacionales, y la nueva división 
internacional del trabajo, impiden, si .nos mantenemos al 

margen y no reivindicamos nuestros derechos, la consecución 

del más justo y democrático de los proyectos nacionales. 

153. Schiera, Pirangelo: "El Estado Modernoº. En el diccionario 
de Polltica de Norberto Bobbio, cd. Siglo XXI, Méx. 1981, p. 
627. 
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La época en que vivimos, ha engendrado una cuarta etapa en el 
concepto del Estado. Loe caabioa en la vida po11tioa 

internacional, una activi4ad econ6•ica ai• compleja que no 

respeta barreras naoionalea, requiere 4• una rea~aptaci6n da 
loa concepto• politiooa; ya que en estos momentos se puede 
decir que la mayor presiOn hacia el cambio de la politicaa 
nacionales es la qran interdependencia entre laa naciones y 

un mercado internacional cada vez m6s competitivo.~~ 

La co•p•~•noia internacional •e ba convertid.o on un aspecto 
central para la planeaoi6n y -pieza a haber adaptaciones 

politicae para poder co•petir con .. yor ventaja en loa 

aercadoa; pues el no participar se reflejarla en el futuro en 
un costo social que disminuir1a ol nivel de vida de los 

pueblos. Esta necesidad de interdependencia comercial, es lo 
que ha hecho que se contemple la Reforma del Estado, para la 

cual hay dos variantes: a) la escena doméstica y b} ol 

escenario externo.~ 

En México, la Reforma del Estado, como lo distingue Ernesto 
Zedillo Ponce de Le6n, comprende dos procesos: por un lado, 

edificar las bases para un nuevo •l•t••• eoon6aico cuya 

eatructura productiva y •U• aodoa de a•i9naoi6n de recursos 
guardan aejor oorr••pon4enola con loa prop6sitoa 4e proqreao 

-t•rial 1' •ooial, aprovechando para ello los cambios y la 
dirección de la econom1a mundial; y de otro lado, generar el 

desenvolvimiento de un nuevo orden •ocial y politice fundado 

en un ejercicio aoderno de la democracia, las roran.a do 

or9aniaaci6n col•ctiva y la dieputa oivilisada y legitima por 
el poder.(>,,.,¡ 

154. castrej6n Diez, Jaime: ''La Reforma del Estadoº, ad. 
Comisión de Ciencia y Tecnolog1a de H. cámara de Diputados, 
México, 1990, p.10 

155. ibidem, p. 11. 
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En términos económicos, significa transformar la planta 

productiva, elevar el nivel general de eficiencia de la 
economía y desarrollar un sector exportador capaz de 
acrecentar los recursos necesarios para el desarrollo. Bn 

todo ello jueqa un papel central la apertura comercial y la 

elialnaci6n o a4aptac16n de aQltiplea requlacionea que 

ejeroian un car6cter inhibitorio de div•r••• actividados 
productivaa. Poco a poco se ha ido conformando un clima de 
conf lanza y certidumbre que ha provocado la reactivación de 

la inversión doméstica. La inversión extranjera empieza 
también a aprovechar las ventajas estrat6gicas que le dan las 

condiciones internas de México, su posición geográfica y su 

conexión con los mercados internacionales. 

Por su parte, el c. Presidente de la Rep1.Íblica, Carlos 
Salinas de Gortari, planteó los siguientes criterios para la 

Reforma del Estado: primero, el adelgazamiento del Estado, 

segundo, la desburocratizaci6n, tercero, la descentralización 

de las funciones gubernamentales y, cuarto, la rcdefinici6n 
del .imbito pllblico y privado. "La reforma en s1ntesis es un 

nuevo esp!ritu del ejercicio del poder". 

Es as!, que a partir. del primer informe de gobierno. se 
definiO lo que se ha dado en llamar In..Q.®~.n: "se 
refiere al imperativo de modificar la forma do organización 

de nuestro pals para producir riqueza y bienestar. y para 
distribuirla oquitativamente". Para llevarla a cabo el 

Presidente propuso la nación los siguientes acuerdos 
nacionales: a) la ampliación de la vida democrc'.ítica; b) la 

recuperación económica con estabilidad de precios; y, e) el 

mejoramiento productivo del nivel de vida de la población. 
Asimismo, en la lógica de su administración, la Reforma del 

Estado, en su vertiente pol1tica y sobretodo económica, ya 

156. Zedilla Ponce de León, Ernesto: "El Estado más allá de la 
burocracia", Revista Hundo, No.2J, julio de .1990, p. 22. 
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que, •no necesariamente un Estado más grande es un Estado mas 

justo y capaz". Porque en la crisis, •m&s Estado signi:rica 
monos capacidad para responder a los reclamos sociales y, a 

la postre, m.§s debilidad del propio Estado". ~51} 

La de•incorporaoi6n de entidad•• eetatales, no implica, seqün 
el Ejecutivo de la Unión, una renuncia a la cond.ucci6n del 

deaarrol.lo nacional, porque el Estado dispone aan de los 
recursos y la oportunidad de utilizar los instrumentos de 

pol1tica económica y de rector1a para determinar la ruta del 
desarrollo. (se busca abrir mayores espacios a la sociedad 
civil para participar en la econom!a). 

Segün Michel Rocard (primer ministro del gobierno socialista 
de Francia), "la exigoncia de autonom!a de gest:ión {mayor 

participación de la sociedad civil en la vida económica), os 

una tendencia constante", y contimla senalando que "el acto 
de producir depende en esencia de una lógica que no os de 

poder p(íblico. Entonces, si no rorma parto de las funciones 

del Estado, ésto debe concentrarse en interponer las reglas 

del juogo ocon6mico, social y pol!tico" (tSd 

Respecto a las reglas del juego (rector1a económica), Henry 

Kaufman (prospectivista financiero), solicitó recientemente 
al Tesoro Británico una mayor rcqlamentaci6n, ec decir, que 

el gobierno inglés establesca los limites al monctarismo 

liberal; ello, para procurar a travl!s de un pragmatismo 

interventor controlar los excesos de un dogmatismo liberal, 
que llevarla a la Gran Bretai\a a un desorden financiero 

debido a la sinrazón de la jungla del mercado. (Is~ 

157. Salinas de Gortarl, Carlos: 11 Primer Informe de Gobierno". 
1!18. Rocard, Michel: "falsa controversia sobre liberalismo 
económico y funciones del Estado democrático moderno 11

, en el 
periódico EL NACIONAL, 7 de noviembre de 1989, p. 12. 
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Igualmente, Michel Rocard puntualiza: "Derinir las reglas del 

juego, impulsar las evoluciones deseables, son, a m1 entender 

las dos tuncionos de un Estado Hoderno, democrAtico y 
eric4z". (16(.f 

La Reforaa del Batado •• lleva a cabo para afinar aquellas 
raculta4•• y capacidad•• que l• permitan actuar como leqitiao 
rector de la eoonoaia, pero taabi6n ooao un aeoaniaao 

político ooapl-•ntario al mercado, que pueda subnanar y 

correqir d:l.atoraiones d• 6ste. Visto de ósta manera, la 
reforma del Estado, no busca debilitarlo ni desmantelarlo. 

Entre los dogmas neoliberales, las propuesta de Carlos 

Salinas se circunscribe en dos responsabilidades estatales: 
soberania nacional y justicia social, en aras de esta 

argumentación, la Rectoría Estatal es piedra angular de un 

renovado proyecto de naci6n, donde el término Reyes-HerolistR 

,.cambiar para conservar", es, en la vertiente Salinista la 
aqilizaci6n de las estructuras de gobierno al hacerlas más 

pequenas pero m4s eficaces y m6vibles. 

Estructuras pequenas de gobierno, debido a la maqnitud de los 
desequilibrios internos generados en los Qltimos años en las 

finanzas públicas y al fortalecimiento de la sociedad civil 

autogestionaria. Los avances del proceso de ajuste financiero 

se expresan en el comportamiento del dej\eqllilibrio fiscal: 
mientras que en 1982 el déficit financierO~del sector pQblico 
alcan,aba el 17\ del PIB, en 1988 este indicador se reduce a 

11.7 1 en 1990 a o.s del producto y en 1991 a cero. tt61) 

159.. Kaufman, Henry: "¿Coherencia o ruptura?, ed. Fondo de 
CUltura Económica, p. 26 

1eo.. id. Rocard, Michel. p. 12. 
un. Angeles, Luis: "Del ajuste financiero a la Reforma del 
Estado", en el periódico: EL NACIONAL, 12 de julio de 1991, 
p. 6. 
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conrorwe avanaa la reroraa eatatal, •• ha 140 oonriquran4o 

una nueva relaci6n 4•1 Batado con la sooie4a4, 
correspondiendo, fundamentalmente a la iniciativa privada la 
generación de la riqueza nacional, y fundamentalmente al 

Estado el disel'lo de los mecanismos que permitan una 
distribución de la riqueza generada. 

Sin embargo, la liberalización de los procesos económicos y 

una serie de cambios en los instrumentos de desarrollo, tiene 

que tener como obligada correspondencia, cambios en las 

relaciones pol1ticas. Un régimen que abra las fronteras al 
abatir las barreras arancelarias, que negocia un tratado de 
libre comercio y alienta la inversión extranjera y, que 

igualmente amplia el espacio de operación de la iniciativa 

privada, fortaleciendo igualmente a algunos grupos 

económicos, debe promover al mismo tiempo cambios pol1ticos, 

que permitan la permeabilidad de las demandas de los grandcn 

sectores de la población; ya que, de no hacerlo, se corre el 

peligro de adquirir rasgos muy graves de autoritarismo y 

formas oligárquicas contra las cuales ha luchado el llamado 

•Estado del bienestar", que ahora se está reformando. 

Finalmente, la evolución que ha tenido en M6xico el papel del 
&atado, tiene su explicación Lun~aaental en las circustanciaa 

b.iat.6rica• enfrontedaa por el proyecto aurqido de la 
Revolución, y no en la disputa liberalismo-autoritarismo en 

lo politice y, liberalismo-colectivismo en lo económico. (162) 

162. id. Castrejón Diéz, Jaime. p. 14 
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z. ••olibtrali•ao1 Baola Wl nuevo aodelo de de•arrollo. 

"Ni mas sociedad para que haya menos Estado y vida personal, 
ni mas individuo para que haya menos sociedad 

y menos Estado; ni mas Estado para que haya menos sociedad 
y menos individuo. Individuo, Sociedad y Estado tienen 

4mbitos de acciOn característicos y no es posible 
levantar una colectividad armOnica sin respetar si papel 

que a cada una de esas entidades concierne". 

JesQs Reyes Heroles. 

Segün Samuel Lichtenszejn, el modelo neoliberal deja de 

concebir a la sociedad, como aquélla constituida por 

ciudadanos soberanos para convertirse de pronto, desde ese 

punto de vista, en una reunión 4• conauaidorea, productor•• y 
ahorrador•• inaeraoa en el qran ••rca4o aundial, done:!• la• 
relacione• internacional•• de pro4uoci6n y la ley del valor y 

la 4iatribuc16n •ooial del trabajo en el ••rcado !aperan. 
(1.63) Para ese esquema, la apertura externa implica superar 

los obsta.culos que imprim1an al mercado las pol1ticas 

proteccionistas de los paises en desarrollo; congruente con 

ello, se debla promover una étapa previa de transición, de 

reconversión de los sectores industriales, comerciales y 
financieros. 

Los rasgos m6.s sobresalientes de un modelo neoliberal son: a) 

abatrir la crisis financiera, a través, de pollticas 

ortodoxas y heterodoxas antiinflacionarias; b) disminución de 

salarios: e) restricci6n de la oferta monetaria; 4) restaurar 

y fortalecer la libre empresa; •) evitar gastos improductivos 

(disminución del gasto social); f) sujetar a las empresas a 

la disciplina de mercado; y, 9) privatización de las empresas 
pQblicas. 

163. Lichtensztejn, samuel: "De las Pol1ticas de 
Estabilización a las Pol1ticas da Ajuste•, ed. Revista de 
Econom1a de América Latina, No.11, CIDE, México, 1984, p. 21. 
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El término priyat.i1aoi6n implica el incremento en la 

participación del sector privado y la competencia en toda 

actividad econ6mica; más esta competencia requiere la 

sustituci6n del proteccionismo estatal y de toda regulación 

arancelaria (eliminación de todo proceso de nacionalización 

del capital), que propicie el libre flujo internacional de 
mercanc1as y capitales. Bajo esa concepci6n, el Estado genera 

las condiciones favorables para una entrada masiva de 
inversiones foraneas en las ramas más lucrativas de la 

econom1a. 

En este sentido, Leonard Tievy afirma que, "la privatización 

es parte de la defensa tradicional del capitalismo sustentada 

ampliamente en la teor1a del libre mercado, y en la creencia 

de que el bienestar económico es mejor promovido por los 

individuos que buscan su propio beneficio. En la competencia, 
las empresas privadas tienen tanto las motivaciones como las 

presiones para ser eficientes; es por ello, que la 

privat1z.sc16n es algo mAs que la sola venta de empresas 

pílblicas al sector privado•. (164) También, como analizaremos 

a continuación, es una forma encubierta de privatización de 

la economia la importaci6n de capital. 

Las toi:mas de privatización son: a) incorporaci6n de capital 
privado a la empresa pO.blica; b) venta de activos y/o 

concesi6n de actividades de las empresas püblicas; e) la 
liberalización manifiesta o tAcita de restricciones de 

actividades prioritarias o exclusivas del Estado, por 

ejemplo, la industria de las telecomunicaciones; 4) la venta 

de acciones de empresas pO.blicas constituidas conforme a la 

legislaci6n mercantil, para eliminar o reducir la propiedad 

qubernamental; •) la coinversi6n pO.blica y privada (nacional 

e internacional) en acciones de interés gubernamental; y, f) 

algunos especialistas incluyen como forma de "privat.i•aal6n 

encultierta" el excesivo endeudamiento de las empresa• 

pablicas con los particulares locales o extranjeros, que lea 
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ha permitido sustraer grandes recursos por la v1a de los 

altos intereses y comisiones de la deuda y/o transferencia de 
tecnolog1a. 

Las formas de importación de capital y/o tecnolog1a son: a) 

préstamos a gobiernos o deuda externa; b) intercambio de 

capital-mercanclas o comercio internacional; c) transferencia 
de tecnolog1a; y, d) inversión extranjera directa o 

importaci6n de capital productivo. (165) 

El interés de la IED es el logro de una tasa de ganancia 

mayor a la que obtienen dentro de sus fronteras. No obstante, 

la inversión exige una protección especial. Hasta hace poco, 

el centro de gravedad se situaba en la exportación de 

mercancias y, los exportadores no arriesgaban sino éstas, es 
decir, su capital de circulación; en la actualidad, sumas de 

capital productivo y expeculativo (v1a bolsa de valores) 

proporcionan recursos a paises con un capitalismo tard1o. 

Ante ello, los capitalistas extranjeros están interesados en 

la defensa de sus riquezas con tal de continuar su 

acumulaci6n.(166) 

As1, el gobierno del pa1s que recibe el capital no s6lo debe 

ser responsable del mantenimiento de la propiedad privada 

sobre los medios de producción, sino además, asumir 

responsabilidad en la recuperación de las utilidades de los 

inversionistas foráneos. Si a esto sumamos, que los 

capitalistas locales deben adquirir sus bienes de capital e 

insumos fuera del pa1s, resulta que estamos frente a 

relaciones internacionales de producci6n no regulables por el 

164. Tivey, Leonard: "Nationalization in British Industry", 
Londres, CAPE, 1966, p. Jl. 
165. Pereira, Gonzalo: "Relaciones Internacionales de 
Producción, Ley del Valor y Distribuci6n Social del Trabajo 
en el Mercado Mundial", ed. Siglo XXi, M6xico, 1985, p. 124. 
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- Estado. Adem4s •• eatab1ece en cierta foraa una apropiao16n 

J control del que tranafiere el oapital aobre laa 
exportaciones 4el pai• receptor 4• la inverai6n extranjera. 

Do esa manera, las relaciones internacionales de producción 
son mas complejas que las relaciones entre capitalistas y 

obreros, sobre todo cuando se incorpora la IED; siendo la 

tesis central, la sobreexplotaci6n del trabajo y las materias 

primas y, la tendencia a la concentración de la riqueza. 

Ante ello, las decisiones pol1ticas del Estado Social, fueron 

perdiendo en México y en el mundo eficacia frente a las 

nuevas circustancias internacionales, dejando de ser las 
conquistas sociales ideas directrices en la instauración de 

un proyecto de gobierno; en vez de ello, se han sustituido 

valores culturales nacionales, por ejemplo, la privatización 

del ejido, en aras de favorecer el factor de acumulación de 

la riqueza, para que con capital reactivado se produzcan 

empleos a bajos costos de mercado, y •• qenere •n la 169ica 

de la productividad un creci•iento econ6aico, pero no un 

4•••rrollo integrel. C*I 

Es decir, como lo explica Bob Jessop: "El circuito del 

capital no tiene un patrón predeterminado de acumulación, 

éste depende de una estrategia de concentración de la riqueza 

propia de cada pais". (167) El mismo autor plantea qua la 

eetrategia 4• acuaulaci6n define •1 aodelo 4e crecimiento -

(*) En México, para compensar la calda de los niveles de 
bienestar, reducir la miseria extrema, disminuir el costo de 
la aano de obra de los servicios p1lblicos e incrementar 
éstos, por la via de la correaponsabilldad del gobierno y la 
ciudadania, se instaur6 de manera acertada el llamado 
Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) , que ha rendido 
los frutos de estabilidad necesarios para la instauración del 
proyecto económico del gobierno. 

166. id. Pereira, Gonzalo. p. 125. 
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- econ6aieo. Asl, por ejemplo: "Un pa!s en desarrollo con una 

tasa de crecimiento del 3t, con m.trgenes de acumulación de 

riqueza del 90\ en manos del 10\ da la población, frente al 

resto de los habitantes con recursos que diL!cilmonte puedan 

adquirir la canasta b!Jsica de alimientos y otros mlnimos de 

bienestar, ser.t sin duda un modelo de crecimento eficiente, 

pero jamAs ser.t un modelo que procura desarrollo, ya que en 

la medida en que la desproporción de la riqueza se 

incrementa, también los márgenes de miseria se acantilan". 

En consecuencia el desarrollo se propicia, no s6lo con el 

crecimiento en las tasas eficiencia del sistema de 

producci6n, sino además con la satisfacci6n de las 

necesidades materiales y culturales de la poblaci6n.(168) 

Taabilm, para que un modelo de desarrollo sea eficiente, 
necesario equilibrar los diferentes momontos del circuito de 

la producci6n (trabajo, industrialización, f inanciaci6n y 

comercializaci6n), sin sacrificar alguno de los sectores, 

para que el modelo sugerido por la sociedad al Estado los 

unifique en un pacto corporativo de intereses sociales y 

econ6micos, que respete los derechos concertados con todas 

las fracciones, a través, de la R•ct;oria Bcon6•ica d.el 

Satado. 

El modelo económico sugerido por la sociedad al Estado, debe 

ser, como Fernando Lasalle define a la Constituci6n. Esto es: 
"resultado de la suma de los ~actores reales de poder 11 (169) ,-

167. Jessop, Bob: "Estrategia de AcumulaciOn y Proyecto 
Hegemónico Neoliberal", ed. Revista de Estudios Politices, 
FCPyS, UNAM, No.13, México, 1987, p.57 
168. Furtado, Celso, et alli: •Interdisciplinariedad y 
Ciencias Humanas", ed. Tecnos/UNESCO, Espafta, 1983, p.288 
169. Lasalle, Fernando: 11 ¿Qué es un Constituci6n?, ed. 
Hispánicas, México, 1989, p.29. 
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- sin dejar excluido a un sólo factor econOmico de la 

sociedad, ni a los intereses de los campesinos ni a los de 

los obreros. Lo que serla. una auténtica Planeación 
OemocrAtica del Desarrollo, cuyo modelo serla integrador y no 

excluyente. 

Opina Federico Reyes Heroles, que la presencia gubernamental, 

en éste momento de reordenación financiera y de 
reestructuración del modelo de desarrollo, será resultado de 

la concertación entre el capital y el sector social. El 

negociador con que contaba el Ejecutivo Federal, por la vla 

de la Planeaci6n(**) con los sectores organizados, era la 

secretarla de Programación y Presupuesto(***), por ser ella 

la dependencia que tenla entre sus atribuciones la 

elaboración del Presupuesto Federal de Egresos y, la 

formulación del Plan Nacional de Desarrollo (PND), (art. 21 

de la Ley de Planeaci6n). ( 170) 

Asimismo, puntualiza el anterior autor, que el PlfD tiene un 

doble carácter; por un lado •• un proyecto da qobierno que •• 

neqoaiado, no por un partido durante •l periodo electoral, 

•ino por el propio cuadro gobernante ya en •l poder. Si se 

tratase simplemente de la reproducción de una plataforma 

electoral, el asunto no repercutirla mayormente; pero el plan 

sexenal, es además una gran matriz directiva de las 

actividades de la federación, que sólo se sujeta a las 

opiniones del poder legislativo (art. 5 de la Ley de 

planeaciOn).(171) 

(**) Por planeaci6n económica se entiende, a la técnica de 
provocar la aparición de un cierto resultado, mediante la 
intervención deliberada del Estado en el proceso económico, a 
fin de tener, un conocimiento racional de este proceso y de 
orientarlo de acuerdo a un plan nacional de desarrollo hacia 
el bienestar de la población. (Helio Jaquaribe). 

170. Reyes Heroles, Federico: "Neoliberalismo y Rectorla 
Estatal", en La Constitución Mexicano: Rectoria del Estado y 
Econom1a MixtA, ed. Porrúa-UNAM, 1985, p. 233. 
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Por otra parte, hegemonia económica en la lógica neo liberal, 

es •l r••ulta4o 4•1 6xito 4• la ••trate9ia 4• aouau1aci6n de 
la riqueaa por una de 1&• fracciona11 del capital, en la que 

es prioritaria la productividad del trabajo, as! como la 

competitividad industrial de los productos frente al mercado 

doméstico y externo. Pero es el capital financiero y 
comercial. los que en la mayor1a de los casos, dictan la 

pauta de acumulaci6n. Ello debido a una pérdida de dinamismo 

de la industria a favor de los servicios, como eje del 

proceso de acumulación del capital. 

De esa manera, se transita hacia la excesiva concentración 

del capital, al no existir una regulación consciente del 

proceso productivo internacional y de la distribuci6n social 

del trabajo entre las diversas actividades productivas; al no 

haberlo, se produce una regulación indirecta por medio del 

mercado. La ausencia de coerci6n no econ6mica, la 

or9anizaci6n de la actividad laboral no sobre principios de 

derecho pO.blico sino sobre la base del derecho civil y el 

llamado contrato libre, son los aspectos mAs cara~ter1sticos 

de la estructura económica de la próxima sociedad neoliberal. 

En ese orden de ideas, el. 1.t.&b.i2 a6lo •• el. coato 

•ooialaente neceaario incorporado a las •ercanciaa o en los 

••rvlcioa, cuyo coato para lo• neoliberalas, no depender& 4•1 

bi•neatar 4• lo• -pleados, sino de la babilida4 4•1 

capitall•ta para controlar o negociar el trabajo aaalariado 

en el prooeao de pro4ucoi6n, o bien, sujetar loa •alarioa a 

la ••oi.nica del ••rcado; ello, sin alterar el reporte de 

utilidades para el inversionista. 

(•*~) Dependencia Federal que se fusionar& con la Secretaria 
de Hacienda y crédito PCiblico, segO.n lo anunciado por el 
presidente Carlos Salinas el 7 de enero de 1992. 

171. idem. Reyes Heroles, Federico. p. 234. 
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Isaac Rubln, senala: "'Sin una distribución proporcional del 
trabajo entre las direrentes ramas de la econom!a, la propia 
econom!a no puede existir. Pero esa distribución proporcional 
del trabajo sólo puede realizarse si las prorundas 
contradicciones internas que yacen sobre la base misma de la 
sociedad mercantil logran superarse". (172) 

Sin eabargo, como apunta Gonzalo Pereira, la distribución del 

trabajo depende de la producción capitalista, de la expresión 

interna de la acumulación de capital, pero también del 

ingreso de capital externo al pals; esto es, la aparición de 

actividades con elevadas tasas de ganancia y reducidos costos 

de producción. El mismo autor opina: "el resultado del 
ingreso de capital es el aumento de la fuerza productiva del 

trabajo en el pa!s receptor, pero es un incremento sin la 
participación del aparato productivo interno•. (173) 

De esa manera, al disminuir los costos de producción de las 

empresas (salarios, impuestos y materias primas). La 

dominación hegemónica de las grandes corporaciones y 

trasnacionales, pueden hacerse extensivas sobre el ejercicio 

de la autoridad del propio Estado; ya que hegcmonla 

económica, según la definición neoliberal, implica el 

liderazgo econ6mico privado y el retiro de la intervención 

del Estado. Es decir, la acumulación favorece a un reducido 

grupo de nacionales o extranjeros, quienes se aseguran el 

control del poder de inversión, sin que el Estado o el resto 

de la sociedad puedan pedir una distribución de las 

utilidades, por temor a que los inversionistas se retiren y 

descapitalicen a la nación, reanudando por la v1a de la fuga 

de capitales la senda de la crisis. 

172. Rubin, Isaac Illich: "Ensayo sobre la Teor1a Marxista 
del Valor", ed. cuadernos del Pasado y Presente, No. 53, 
México, 1974, p. 134. 
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Es asi, que el Estado pasa a ser sólo una variante en la 

lucha por la hegemonia de alguna de las fracciones del 

capital; ocupando el Estado, el papel 
circulación inversión del capital. 

de promotor de la 

Ello, al eregirsc 

redefinida la rectoría económica, que reduce al Estado deudor 

y limitado en sus facultades de instrumentación de una 

pol!tica económica nacional, a la calidad de recaudador de 

impuestos y juzgador de leyes. 

En suma, el neoliberalia•o implica reconstruir 1a dimensión 

politica d•l B•tacSo viqilante y cSe aoaeter la •conomia y la 

aocied.acS al iap•rio d• la requlaoi6n operada por el retorno 

inatitucional cSe laa fuer•as d•l mercado: fuerzas propulsoras 

de la reestructuración y la modernidad del capitalismo 

contemporáneo. 

173. idem. Pereira, Gonzalo. p. 126-127. 
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3. Modelo Induetrial Bxportador1 R•••tructuraoi6n 

y Su•tituci6n 4• asportacion••· 

wEl control de la tecnolog1a constituye la piedra 
angular de la lucha internacional por el poder •.. 

quienes la controlan, est~n en una posición privilegiada 
para controlar la distribución internacional del ingreso." 

Hacion•a unidas. 

Bl •od•lo in4u•trial exportador ea la e•trategia de 

creoi•i•nto •oon6aioo ori•ntada hacia •l ext•rior o 

•u•tituci6n 4• eaportaoion••· En México, este instrumento do 
pol!tica económica se contempla en el Programa Nacional de 
Modernizaci6n Industrial y comercio Exterior, que prevee los 

siguientes objetivos generales: a) propiciar el crecimiento 

de la industria mediante el fortalecimiento del sector 
exportador; b) promover y defender los intereses comerciales 
de México en el exterior; y, o) crear empleos productivos. 

Si bien este modelo pretende tener efectos importantes en el 

abatimiento del déficit del sector externo de la econom!a, su 
aplicaci6n se ve obstaculizada por la situaci6n económica 
internacional y por la dimcnci6n del sector exportador dentro 
de una econom1a como la de México. Deben existir tres 

condiciones para que el modelo se constituya en una fuente de 
crecimiento: a) precios favorables para las exportaciones y 

estabilidad en el precio de las importaciones; b) crecimiento 
continuo en los mercados de Estados Unidos, Europa Occidental 
y Jap6n (no recesión económica); y, e) Un ambiente no 

proteccionista en el comercio mundial.(174) 

174. Villarreal, René: "México 2010, de la industrialización 
tard!a a la Reestructuración Indutrial"; ed. DIANA, México, 
1988, p. 288. 
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Es importante apuntar que el empleo en el ••ator in4u•t.rial 

•zportador •• 9eneralaente a&• in••tal>l• qu• el eapleo 
tradicional en -nufacturaa, particularmente si este sector 

está constitu1do por empresas extranjeras; ejemplo de ello, 

son los despidos masivos de la Ford en nuestro pa1s. 

Asimismo, la limitante fur1damental proviene del reducido 

iapact.o aobre la econo•i• del ••ctor industrial ••nuf acturero 
exporta4or, ya que en 1990 las exportaciones de manufacturas 

representaron s6lo el lOt del PIB total de la econom1a, segQn 

lo apuntado en el segundo informe de gobierno del presidente 

Salinas. (175) Por ello podemos afirmar que alln cuando se 

pudiera desarrollar éste modelo, no seria suficiente por su 

reducida magnitud para dinamizar el crecimiento de la 

econom1a, sobre todo si tomamos en cuenta que subsiste el 

reto interno de generar más de un millón de empleos anuales y 

satisfactores para 88 millones de personas. 

La opción m6.s viable para la econom1a mexicana, puntualiuza 

René Villarreal, seria aquella basada en una apertura 

racional a la co•p•t•ncia externa y, un ao4elo industrial 

tridia•ncional: esportad.or, endógeno y 4• •u•tituoi6n 

••lectiva d.• illportacione•.(176) 

Las razones que llevan a esta alternativa son las siguientes: 

a) g:enerar empleos y bienes bA.sicos para la población; b) 

financiar nuestras importaciones con los recursos 

provenientes de las exportaciones; y e) lograr una industria 
altamente diversificada pero bien articulada intraindustrial 

e intersectorialmcnte. 

175. Carlos Salinas de Gortari, segundo Informe de Gobierno, 
Anexo Estadistica, ed. S.P.P., México, 1991. 
176. id. Villarreal, René: "México 2010 ••• ", p. 289. 
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Esta estrategia se fundamenta en la experiencia histórica, 
tanto de los paises industrializados como en loa llamados de 

nueva industrialización, y en la teoria de coaerolo 

internacional da Linder ba•ada en la deaanda representativa, 

a~i coao en la llaaada taorf.a de la or9aniaaoi6n indu•trial 

aobre la articulaci6n intrainduatrial • intarsectorial de la 
cadena productiva.(177) 

En la que se demuestra, que el tamaiio de la econo•i• de un 

pal• ea fund .. antal para explicar el 9rado da su apertura y 

creoiaianto orientado a la exportación, donde el desarrollo 

oom.patlti•o del aector endógeno de la econoaia, •• un 

prarequisito para iapul11ar la• ax:portacione•. Esto tiene que 

ver con el principio de ventaia compaJ:.Sttiva de Lin~, 

consistente en que para salir a exportar es necesaria la 

expansión y la estabilidad en el mercado interno (•); adcm~s, 

deben tomarse en cuenta las características propias de la 

economla: tamafto de mercado, grado de industrializaci6n, 

n1vel de consumo, ahorro e inversión, tasa de crecimiento 

económico y poblacional. 

Sin embargo, en el caso de México, en la década de los BO's, 

el problema del servicio de la deuda y la escacéz de crédito 

internacional lo obligó a recurrir a la inversión extranjera 

directa y, principalmente a generar un superL\vit comercial, 

esto es, orientar una parte importante de sus exportaciones 

al pago de intereses y reducir importaciones, por lo que la 

fa•• •uperior de industrialisaoi6n da aanufaotura• tuvo que 

aar dejada an aanoa inversionistas for&neoa, o bien, aer 

olvidada a oaal>io de una fase in4uatrlal azportadora 

(induatria .. c¡uiladora de exportaoi6n), que •• ha denoainado 

4• "mrportaci6n for•a4a11 • 

177. Gereffy, Gary: ttLa reestructuraci6n industrial en 
América Latina y Asia Oriental, (mimeo), México, El Colegio 
de México, 1987, p.38. 
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Existen segCm Gor4on Han•en dos razgos sobresalientes en la 

estructura industrial de las maquiladoras: a) su limitada 

conexión global con la industria nacional (salvo con 
industrias multinacionales o trasnacionales, por ejemplo en 

autopartes: HELLA.) y, b) el control externo sobre cada una de 

las faseR de la producción. En este sentido, la mayoría 4• 

lae aaquiladora• •• eepeciali1an en una fase particular 4•1 

proce•o 4• producci6n, por ej .. plo •l •n•amblaj•(**).(178) 

Asi, las empresas nacionales tienen sólo tres alternativas: 

a) salir del mercado, b) reestructurarse para ser ~f icientes 
y competitivos y, e} subcontratar o maquilar a grandes 

corporaciones. 

Por otra parte, la reestructuración industrial es un fenómeno 

universal, que reorganiza la economia eliminando obstáculos 

estructurales que limitan el crecimiento de los paises. El 
propósito es hacer frente a laa profunda• tranaform.11.cionea 

productivas, coaercial•• y tecnol69icas que implica la 

aoderni•aci6n. Esta sintetiza complejos cambios que trastocan 

la organización de la producción con el advenimiento de los 

sistemas de producción global y compartida (la fabrica 

mundial), la subcontrataci6n mundial o la industria 

maquiladora y las formas de producci6n con sistemas 

flexibles, que vuelven obsoletos los sistemas de producción 

estandarizada y masiva.(179) 

178. Gordon Hansen: 11 Regime shifts, geografy and market 
acces: trade liberalization, U.S.-Mexico, free trade and the 
Mexican market garment industry". Massachusetts Institute of 
Tecnology. (síntesis) July, 1991. 
179. id. Villarreal, René: México 2010 ••• 11 , p. 19 

( *) Un pa1s puede exportar aquélla mercanc1a en la que ha 
alcanzado un alto grado de productividad con respecto al 
exterior, porque entonces estA en condiciones de ofrecerlas a 
un precio que resulta aceptable para los compradores. 
(ventaja comparativa para exportar). 
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La reestructuración significa: a) capitalizar la industria 
vla mayores flujos de inversión local y foránea; b) resolver 

la falta de articulaci6n intraindustrial (bienes de com~umo, 
intermedios y de capital) e intersectorial (interacción de la 
industria con otros sectores económicos, como los servicios y 

la agricultura), que permita mayor competitividad y una mejor 
inserción en la economla interenacional; y, o) incorporar un 

concepto mAs amplio de productividad, no sólo a través de la 
inplementaci6n de nueva tecnologla, sino con la modernización 

gerencial, laboral, comercial y financiera. 

René Villarreal seflala como problemas estructurales de la 
industria mexicana a la: &) dependencia e insuficiencia del 

desarrollo tecnológico; b) organización industrial poco 

eficiente; e) concentración industrial en las grandes 

ciudadades e•••); 4) rezago en infraestructura, (el ajuste 
recesivo durante el periodo 82-88, significó una contracción 

en la inversión en este rubro); •) desempleo y bajos 
salarios, <en 1986 el poder adquisitivo era 43\ menor que on 

1977. Según la CTM, a finales del sexenio de Miguel de la 

Madrid, la desocupación fué de 6 millones de mexicanos y el 

promedio de despedidos diarios fué de 2,800 personas.(••••)>; 
f) débil coordinación entre los agentes productivos; y, 9) 

Rezago en el sector de bienes de capital.(180) 

(**) Segan La Boston Consulting Group, entre 1981 y 1988, los 
insumos doml!sticos sumaron Onicamente el o.J\ del total de 
los insumos consumidos por las maquiladoras textiles ubicadas 
en la frontera y 2. 4\ en las ubicadas al interior del 
territorio nacional. 
(***) La excesiva centralización que caracterizó a nuestra 
economla deberá modificarse bajo dos premisas: a) la toma de 
decisiones deber.!: descentralizarce para dar a los gobiernos 
estatales y municipales una mayor libertad y responsabilidad 
en la instrumentaci6n de sus estrategias regionales de 
promoción industrial y diversificaci6n de nuestras 
exportaciones; b) deberA la nueva pol1tica industrial 
promover y descentralizar los canales de distribución de los 
productos hacia ciudades medias con amplias poeibilidadeS de 
infraestructura y comunicaciones. 
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La importancia del sector de bienes de capital es estratégica 

para la consol idaci6n de un proceso de 1noderniz:aci6n de la 
industria mexicana, por lo siguiente: i. el sector posee un 
efecto multiplicador, que al elaborar y abastecer de 

maquinaria a la industria estimula el desarrollo de la 
totalidad de las actividades industriales; ii. En ella se 

concentra y se produce la tecnologla de todas las ramas 
industriales; y, iii. a partir de ella, se generan las 
relaciones intersectoriales e intraindustriales y, se crean 

las máquinas y los equipos para producir los bienes y 

servicios bAsicos para la población. 

Sin embargo, la li•itaci6D bi•t6rica ais i•portante de 

nue•tro proceao de induatriali•aoi6n •• la 4eaaquilibra4a 
relac16D entre la industria y el coaercio exterior. 

Este desequilibrio estructural, apunta René Villarreal, es 
producto de una concepción parcial de la estrategia 

industrial, como la aplicación excesiva de las politicas de 

protecci6n, fomento y regulación de la industria. La 
concepción de la estrategia industrial adoptada durante el 

periodo 1940-1982, consistente en la sustitución de 

importaciones, resultó incompleta porque no consideró la 

necesidad de lograr la articulaci6n de la planta productiva, 

lo que dejó vacios importantes en las cadenas productivas, 

que deriv6 en una desvinculación de la industria con los 

sectores productivos. (181) 

(****) Dolores Ponce y Antonio Alonso: "México hacia el ano 
2010: Politlca Interna"; ed. Centro de Estudios Prospéctivos 
de la Fundaci6n Javier Barros Sierra A.c., LYMUSA, México, 
1989. p.43 

180. id. Vlllarreal, René: México 2010 ••• "; p.282. 
181. idem. 275. 
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El aia110 autor diatinc1ue, que la estrategia industrial 

durante •l •exenio a2-ee, inicialmente basada en el "Programa 

de Defensa de la Planta Productiva y el Empleo", pero que en 

un ••qundo •omento se planteó la estrategia de cambio 

••tructural para el periodo 04-88 (PRONAFICE), tuvo como 

ob11t.iculo la renta excesiva de la deuda externa, la falta de 

financia•iento y la intlaci6n, para la cual se instrumentaron 

programas macroecon6micos de corto plazo (PIRE,PAC,PSE), que 

de facto significaron una eotrategia de Hajusto lndu•trial 

r6'cea1vo y de exportación (orzada", que •4•ll• 4• quebrar a 

&lflUn•• -pr••••r c••ti96 ••v•ru•nt• el ••Pl•o y el nivel 4• 
•id.a 4• la -yoria 4• loa •••ioanoa. (182) 

Lit experiencia histórica ha mo!ltrado que no hay pals que haya 

logrado modernizar su industria en un marco económico de 

estancamiento y reces i6n, la razón fundamental es que la 

r•••truoturaoi6n rec¡uiar• inv•rei6n y tecnolo;la. 

En el caso Mexicano, segCm Rcné Villarroal, deben ser los 

pivotes que conatituyan la estrategia de desarrollo de la 

induntrla. En primer lugar, la consolidaci6n y expanai6n de 

"'quellas ramas consideradas end6genas (productoras de bienes 

b4alco• e insumos de uso generalizado que cuentan con una 

elevada capacidad de gencraci6n do empleos), este subsector 

industrial, al requerir escasas divisas, tener etectoa 

multiplicadores sobre el empleo y contar con una din&mica 

demanda interna, debe ser uno de los puntos de apoyo para 

recuperar la capacidad de crecimiento sostenido; en segundo 

lugar, el impulso a las actividades exportadoras que sean 

generadoras de divisas; y, el apoyo al proceso de austituci6n 

de i11portaclones (de manera selectiva), con el fin de 

complementar las cadonas productivas de los subsoctore& 

end6geno y exportador. ( 1 e '.1) 
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Lo cual provocarla una mayor participación e interdependencia 

económica a nivel internacional, pero con menos riesgo de 
vulnerabilidad externa en nuestra econom1a. 

Jesú.s Silva Herzog opina, que fronte al modelo vigente, "la 

apresurada y gener1Jlizada apertura externa, ha ocacionado, 

que algunas empresas sientan ol estimulo que representa la 

competencia internacional, pero otras han tenido que cerrar, 

con el consiguiente efecto en el empleo. Asimismo, considera 

que puede combinarse un proteccionismo gradual con una 

apertura económica también gradual y selectiva 11 • Además 

distinque que "la apertura tiene otra consecUencia, que es al 

incremento en las importaciones y, con ello un desequilibrio 
comercial externo". ( 184) 

Al respecto, algunas consultor1as norteaméricanas han 

manifestado que para 1992, habrá un mayor déficit en la 
cuenta corriente de las finanzas mexicanas, oscilando entre 

14 y 16 mil m.d.d. (al cierre de 1991 el saldo comercial 

negativo fué de 11 mil 850 millones de dólares). (185) Cabo 
mencionar que pese a que las autoridades han expresado 

confianza por el estado que guarda la balanza comercial, en 

general se advierte un ligero descenso en la tendencia del 
dinamismo de las exportaciones, a excepción de las 

manufacturas, las cuales se incrementaron en un 8.3\. {186) 

sin embargo, analistas como Goldman sachs, James Capel y 

Merril Lynch, descartan que en las condiciones actuales el 

d6ficit en cuenta corriente pueda desequilibrar el programa -

182. id Villarreal, René,; ºMéxico: 2010 •.• ", p. 276 
183. idem. p. 296 
184. Silva Herzog, JesOs: "El derecho de los exfuncionarios a 
no coincidir", ed. revista Mira, No.10, 18 de abril de 1990, 
p. 18 
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- económico del pais; ya que el déficit refleja el gasto del 

sector privado y no del gobierno. (el gobierno de México, 
lejos de acentuarlo, sostiene un superávit fiscal). Por su 

parte Geoff Oennis, puntalizó que "en ti!nto haya flujos de 

capital (IED), el déficit en cuenta Corriente no será 

proocuP"nteH, efecto i•t• último que ••ria favorecido con la 

firaa d•l TLC. (reduci6ndo•• también loa aranceles por las 

iaportacion•• • incr-ent4n4oae la• esportacion••). (187) 

As1, a partir del comportamiento observado por las 
exportaciones mexicanas, es posible distinguir una serie de 

rasgos que definien el modelo exportador mexicano, Ello 

debido a los siguientes factores: a) la industria requiere 

encontrar nuevos horizontes ante la C31da del mercado 

interno, como consecuencia del prolongado ajuste rccesivo de 
la década anterior; y, b) la subvaluación del tipo de cambio, 

significa un incentivo al exportador y un gravAmcn al 

importador. 

Finalmente, en la política comercial destacan los siguientes 

aspectos: a) un tipo de cambio favorable para la exportación; 

b) una serie de instrumentos de pol1tica económica que 

procura eliminar el sesgo antiexportador de nuestro pa1s 

(Programa de Importación Temporal para la Exportación o 
PITEX) ; y, c) mayor financiamiento a las exportaciones a 

través, del Banco de comercio Exterior. 

185. "Histórico Déficit en la cuenca corriente de 
México en 92; llegará a 15 mil 400 mdd, Prevea Wall street0 , 

en el periódico EL FINANCIERO, 6 de Enero de 1992, p. 3 

186. Gutiérrez, Elvia: "Registrará. Déficit histórico la 
Balanza Comercial durante 1991"; en el periódico EL 
FINANCIERO, 6 de enero de 1992, p. SA 

187. id. Romo Luis: "Histórico Déficit .•• ", p. 3 
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t. Apertura coaercial y Tratado 4• Libre coaeroio 
(MEXICO-BSTA.DOS UNIDOS Y CAMADA} 

En la actualidad ya no puede hablarse de economias 
nacionales, sino de una econom1a mundial que se encuentra en 
proceso de transformación en sus formas de producción y sobre 
todo de comercialización; donde se perfilan tres polos de 
concentración del mercado, la inversión y el desarrollo 
tecnológico, que vienen a ser: el Mercado de Norteamérica, la 
Comunidad Económica Europea (CEE) y la Cuenca del Pacifico. 
En esta economla global se dan los siguientes fenómenos: a) 
deaanda internacional de bienes y servicios superior a las 
posibilidades de producci6n interna; b) mayor importancia de 
los servicios y el sector financiero; c) papel crucial de la 
tecnologia de vanguardia; d} necesidad de tener ventajas 
comparativas en la producci6n; y, e) creciente necesidad de 
una nejor educación cientifica y capacitación tecnológica. 

En este Allbito, la apertura comercial, para M~xico es vital, 
para que la exportación se convierta en uno de los pilares 
del •odelo de desarrollo; siempre y cuando, no sea tan 
generalizada, sino a partir de dos criterios: •electivi4a4 en 
las Areas competitivas y, 9ra4uali4a4, para aquéllas ramas 
econ6micas en vias de ser modernizadas. 

De esta manera, en el marco de la apertura de nuestra 
economia, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari ha 
suscrito una serie de acuerdos comerciales, por ejemplo, con 
la CCE y diversos acuerdos bilaterales con Suiza, Italia y 

Francia; ademáis se sign6 un acuerdo de libre comercio con 

Chile(•); negociaciones comerciales con Venezuela y Colombia; 
e iqualmente con los paises de la Cuenca del Pacifico se ha 
buscado profundizar y ampliar nuestras relaciones 
comerciales; y para ello, se participa en el Consejo 
Económico de la cuenca del Pacifico. Por otra parte, con 
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canada. y los Estados unidos, se negocia un Tratado de Libre 

comercio, que en la l6gica de la presente administraciOn 
creará. un espacio econ6mico que permitirá el incremento de 

nuestras exportacion~s, la inversión y, un aumento sustancial 
de la competitividad de los productos de la regiOn.(188) 

El precepto constitucional que formaliza el rango de los 
tratados o instrumentos internacionales que celebra M6xico, 
es el articulo 133, que se~ala: 

•Esta Constitución, las leyes del Congreso de 
la Unión que emanen de ella y todos los 
tratados que estén de acuerdo con la misma, 
celebrados y que se celebren por el Presidente 
de la República, con aprobación del Senado, 
serAn la Ley suprema de toda la Unión. los 
jueces de cada Estado se arreglar/Jn a dicha 
Constitución, leyes y tratados a pesar de las 
disposiciones en contrario que pudiera haber en 
las Constituciones o leyes de los Estados". 

Dicho ordenamiento so complementa con el art. 89, !.X de la 

carta magna, que define las facultades y obligaciones del 
presidente, le otorga el monopolio de las negociaciones 

internacionales, limitando su ejercicio al respeto de la 

Constitución Federal y, la congruencia con la legislaci6n 
nacional ordinaria. 

(*) •Para el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el 
Tratado de Libre comercio con Chile, constituyo un valioso 
argumento polltico de integración con América Latina, frente 
a· la rutura integración comercial de Héxlco con Norteamérica" 
(José carrasco Arraizaga, El Financiero, 6 de Enero de 1992, 
p. 14). 

188. Comparecencia del c. Secretario de comercio y Fomento 
Industrial, Lic. .Jaime Serra PUche, ante la comisión de 
comercio de la H. cSmara de Diputados; México, D.F., Enero de 
1992. 
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Por su parte, el art. 76, f • .I, seftala que corresponde al 
Senado de la RepQblica, dentro del procedimiento a que est&n 
sujetas las negociaciones 

tratados y convenciones 
Ejecutivo de la Unión. 

internacionales, aprobar o no 
diplomáticas celebrados por 

los 
el 

Un tratado o acuerdo comercial se inscribe en el contexto de 
la globalizaci6n económica, con la finalidad, como lo explica 

A4aa saitb, de que dos o más naciones incrementen su 
producción combinada, si cada uno de ellos se especializa en 

aquéllos productos en los cuales es más eficiente. En esa 
lógica esos paises producirán una mayor cantidad de bienes 

para el consumo interno, y a la vez incrementarán los bienes 
para el comercio exterior. 

En este orden de ideas, el comercio !!Xterior es una variable 

fundamental de todo sistema económico, que versa sobre la 

inserci6n do un pa1s, como vendedor y comprador de bienes y 

servicios en los mercados externos. De esta relación surge la 
balanza comercial: registro contable que da cuenta anual de 

las importaciones y exportaciones.(189) 

Por importación entendemos, la operación mediante la cual se 

somete a una mercanc1a extranjera a la regulación y 
fiscalización tributaria, para poderla después destinar a una 

función económica de uso, producción o consumo. La 

legislación aplicable en esta materia es la Ley Aduanera y su 

Reglamento, la Tarifa del Impuesto General de Importación, la 

Ley de Comercio Exterior, decretos de control de cambios y 
otros acuerdos particulares. 

189. Jorge Witker y Rubén Jaramillo: "Régimen Juridico del 
Comercio Exterior, (del gatt al tratado trilateral de libre 
comercio)", ed. UNAM, México, 1991. p. 18 
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Por su parte las •aportaoionea son el translado de bienes y 

servicios nacionales o nacionalizados (productos con valor 
agregado) para su uso o consumo en el exterior. Sin embargo, 

apunta el maestro Jorge Witker, la exportaci6n esta vinculada 
a los siguientes criterios: a) al transporte; b) envio, como 

generador de relaciones juridicas y fiscales de una operación 
comercial; y, e) la venta por precio o contraprestación en 
divisas. (190) 

El marco legal se compone por la Ley Aduanera y su 

Reglamento, la Tarifa del Impuesto General de Exportación, la 
Ley de Comercio Exterior, normas sobre el control de cambios 

y disposiciones administrativas de fomento a la actividad 
exportadora, tales como: el decreto que establece la 

devolución de impuestos a los exportadores {draw-back). los 
derechos de importación de mercanc1as para la cxportaci6n 

(DIMEX), el decreto para regular el establecimiento de 

empresas de comercio exterior y, e 1 PITEX ( •) (programa de 
importación temporal para producir articules de exportación), 

publicado el 9 de mayo de 1986. 

La fuente primaria de nuestro derecho constitucional, on 
materia de comercio exterior, la encontramos en la fracción 

segunda del art. 131, que expresa: 

190. id . .Jorge Witker y Ruben .Jara.millo: 11 Rógimen Jur1dico 
del comercio Exterior ..• ", p. 21. 

(*) El PITEX, es un mecanismo tipico de fomento a las 
exportaciones, que consiste en establecer diversas medidas 
(crediticias impositivas y apoyos administrativos) que 
permitan al exportador competir con empresas extranjeras, 
(Ricardo Peña.losa Webb y Marko Voljc, "Pol1ticas de Fomento a 
las exportaciones, 1982-1988 11 , en comercio Exterior, Vol. 39, 
No. 8, México, agosto de 1989, p. 689). 
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"El ejecucivo podr.i ser facultado por el congreso 
de la Vni6n para aumentar, disminuir o suprimir 
las cuotas de las tarifas de oxportac16n e 
importación expedidas por el propio Congreso, y 
para cre.sr otras, asl como para restringir y 
prohibir las importaciones, las exportaciones y el 
transito de productos, cuando lo estime urgente, a 
rin de regular el comercio exterior, la econom1a 
del pa!s, la estabilidad de la producción nacional 
o el beneficio del pals". 

Este precepto es reglamentado por la Ley de Comercio Exterior 

del 13 de enero de 1986, misma que tiene su reglamento, 
referido expresamente a las prácticas desleales de comercio 

internacional, publicado el 27 de noviembre de 1986. As! 
mismo, son importantes para el estudio de esta materia, la 

ley aduanera y las leyes relativas al control de cambios; a 

lo igual, que lo instrumentado en el Plan Nacional de 

Desarrollo y, en su programa sectorial de Modernización 

Industrial y Comercio Exterior (PRONAMICE) . 

Las lineas de acción que plantea el PRNAMICE son: la apertura 

comercial y la promoción de la inversión privada tanto 
nacional como extranjera; en aras de ello, se flexibilizó la 

regulación de la IEO, evitando un trato desigual en relación 

con la propia inversión local. 

Por otra parte, desde 1986, 

comenzaron a formalizar 

Canadá. y los 
la creación 

Estados Unidos 
de una zona 

norteamericana de libre comercio, lo cual se concretó en 

posiciones comunes para participar en las negociaciones de la 

Ronda de Uruquay del GATT. 

México al ingresar al GATT, inicia una pol1tica de apertura 

comercial(*), fomento al comercio exterior (exportaciones no 

petroleras), y cambio estructural del modelo de desarrollo; 

esta serie de medidas fueron acampanadas de un proceso de 

privatización de paraestatales y del saneamiento de las 
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finanzas pQblicas, mediante una politica recesiva del gasto 

pO.blico, que implicó en una primera 6tapa, la disminución 
sensible de los niveles de bienestar de la población; efecto 
l!ste Oltimo, que se mantiene latente, hasta que se logre 
reactivar la economla con flujos de capitales privados, 
(nacionales y extranjeros). 

Con estos elementos de orden estructura 1, y un programa de 
choque para detener el proceso inflacionario y la alza de los 
salarios, se convino con los Estados Unidos, mecanismos 

bilaterales plasmados en un Acuerdo Macro sobre Comercio e 

Inversión, través, del Sistema Generalizado de 
Preferencias. (Cabe recordar que el 70t de nuestras 

relaciones comerciales se realizan con los E.U.). (191) 

El mercado de Norteamérica se formalizó en 1989 con el 

tratado de Canadá y E.U.¡ ante ello, México solicitó 
oficialmente en 1990 su inclusión, solicitud que el 5 de 

febrero de 1991 respaldó Canadá, dando inicio la 
negociación para la firma de un tratado trilateral de libre 

comercio (TTLC). El cambio de lo bilateral a lo tri lateral 

implica en la practica, pasar de un proceso negociador a uno 

de adhesión. 

191. id. Jorge Witker y Rubén Jaramillo: "Régimen Jurídico 
del Comercio Exterior •.. " p. 175 

(*) México es hoy una de las economias m~s abiertas, después 
de haber sido de las rn.\s cerradas del mundo. En 1982, los 
aranceles eran del 100\:, ahora el arancel promedio está 
cercano al 12\. 
(**) El TTLC, se debe suscribir contemplando lo dispuesto en 
el articulo XXVI del GATT, donde los participantes deben 
cumplir con los derechos y obligaciones derivados de este 
esquema multilateral de comerqio. Por otra parte, México 
puede solicitar el status de pa!s en desarrollo, que el 
protocolo de adhesión al GATT le reconoce, y que le da 
derecho a mantener preferencias dentro del sistema 
Generalizado de Comercio con Estados Unidos; ademAs, gozar de 
una mayor gradualidad en su proceso de liberalización, a 
partir, del uso de sobretasas arancelarias. 
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La adhesi6n de México, segQn Jor9e Witker girarA en torno a 
lo siguiente: a) 9radualidad en la eliminación de aranceles; 
b) suspen•i6n de barreras no arancolariaa; c) claridad en las 
re9las de origen; d) control y regulac16n de subsidios; e) 
mecanismos para la solución de diferencias; f) congruencia 
del TTLC con los principios del GATT(**); y, g) apego a las 
instituciones fundamentales de la constituci6n.(192) 

La ne9ociaci6n del TTLC con Estados Unidos y CanadA se debe a 
la necesidad de romper obstAculos proteccionistas que Estados 

Unidos ha establecido para proteger su industria, y con ello, 
aumentar las exportaciones mexicanas y el flujo de 
inversiones extranjeras a nuestro pa1s. 

Minimizar las barreras arancelarias que aseguren un acceso 
estable al mercado de Norteamérica, establecer un mecanismo 
despolitizado para resolver los conflictos comerciales, 
evitar medidas unilaterales que marginan a nuestros productos 
e idear instrumentos que promuevan la complementación 
equilibrada de las tres economtas, son los motivos que 

enarbola nuestro pa1s en la negociaci6n. 

Sin embargo, cabe reconocer, que el TTLC puede tener efectos 
neqativos en el corto plazo, tales como: quiebras masivas de 
empresas no competitivas (imposibilidad real de capitalizarse 

para •odernizar sus unidades de producción); modificación en 
"las reglas del juego que rigen al México empresarial" 
(apertura de la econom1a mexicana, reducción del 
intervencionismo estatal y mayor competencia por parte de 
capitales extranjeros cuyos productos inundan el mercado 

interno) 

192. id. Jorge Witker y Rubltn Jaramillo: "Régimen Juridico 
del Comercio Exterior •.• ", p. 197 
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CAHACill'l'll& ha presentado las siguientes recomendaciones: 

"a) Ante los desiguales niveles de desarrollo y de 
capacidad de producci6n de las industrias mexicanas 
frente a las norteamericanas, deben establecerse 
calendarios diferenciados de desqravaci6n y supresi6n 
de barreras arancelarias, qua den a nuestra planta 
productiva razonables tiempos de ajuste a las nuevas 
circustancias del mercado; 

b) la complementaciOn reglamentarla de los paises 
mit!llbros debe lnpedir el acceso al mercado de 
productos importados bajo prActlcas desleales de 
coaerclo; 

e) Las normas de origen deben negociarse en forna 
tal, que se estimule la capacidad de incorporar mayor 
valor agregado nacional, al tiempo de aprovecharse 
las ventajas que el mercado internacional ofrece; 

d) Se requiere que las legislaciones impidan la 
creaciOn de mercados sectoriales monopólicos en 
aquellas actividades donde las condiciones 
financieras y de operación- de las empresas del pa1s, 
asl como sus necesidades de capi talizaci6n y 
modernizaci6n, pongan en riesgo la propiedad 
industrial nacional; 

e) Debe propiciarse la justa reciprocidad en la 
capacidad de los organismos nacionales 
correspondientes, para certificar las normas 
sanitarias y ecol6gicas de los productos mexicanos e 
importados; y, 

f) Dotar al eventual TLC, de las salvaguardas 
necesarias para ajustar nuestros aranceles de 
importación y el régimen comercial, ante situaciones 
criticas en el entorno macroecon6mico y, en el 
crecimiento de los sectores y ramas industriales del 
pala•. (193) 

Asl, para México, la negociación del 'ITLC, se presenta en una 

aituaci6n delicada, en la cual existe una pequefta tendencia a 

la recuperación econ6mica, peso a que persisten déficit en la 

balanza comercial y de cuenta corriente, problemas 11ociales 

graves que resol ver y, ademAs la incipiente apertura, no ha 

sido un factor suficiente para modernizar la estructura 

productiva e incre•entar la competitividad, por ello, dentro 
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del actual esquema neoliberal e• preci•o formalizar eata 
apertura que concibe el modelo •ecundario exportador. 

Estados Unidos y canad~, por su parte, atraviezan un periodo 
de recesión y déficit comercial, por lo cual, ambas naciones 
requieren una mayor penetración de sus productos en un 
mercado como el nuestro, además de mejorar el n1vel de 
empleos en sus respectivos paises y, sobre todo, abaratar los 
costos de producción de sus grandes corporaciones. 

LOs objetivoa del TTLC son: a) generar una zona económica que 
permita aprovechar las economías de escala para incrementar 
las exportaciones a terceros paises; b) utilizar los recursos 
naturales, energéticos y tecnológicos zonales (formalizar un 
proceso de integración económica); e) proyectar desde 

nortoamérica, una zona global de libre comercio (Iniciativa 
de las AMrlcas); d) aprovechar un mercado ampliado de 360 

millones de habitantes y la mano de obra abundante de México; 
e) establecer una disciplina comercial que evite el 
proteccionismo unilateral; y, f) propiciar una liberalización 

gradual de los servicios. 

Las metas que se han propuesto los negociaciones en materia 

arancelaria son, llevar a cabo una desgrabaci6n que brinde 
oportunidades a cada uno de los sectores de las tres 
econom1as, as! como adecuarse al entorno internacional. 

Se establece también, lineamientos sobre las concesiones de 

salvaguarda estatal, siempre y cuando una empresa atraviese 

una situación de emergencia en sus finanzas internas, 
(desequilibrios financieros coyunturales y no estructurales). 

193. Nevaer, Louis y Oeck, Steven: "CANACINTRA: El México 
empresarial responde", en Revista Expansión, 21 de Agosto de 
1991, No. 572, p.63. 
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Finalmente, las negociaciones en materia de inversión 

extranjera, además de eliminar las restricciones legales que 

obstaculizan el libre tránsito de capitales, busca que se 
garantice a los inversionistas foráneos mediante recursos 

legales, el poder denunciar violaciones a lo que ellos 

consideran derechos de empresa; tales como repatriación de 

capitales, acceso monedas extranjeras, condiciones 

favorables tanto fiscales como financieras (trato igualitario 
con respecto 

transferencia de 

marcas(*). 

las empresas nacionales), 

tecnologia y protección a patentes 

a 
y 

(*) La negociación del TTLC en materia de IED entrarla en 
contraposición con lo dispuesto en la Ley de materia y, con 
los siguientes articulas constitucionales: 25 (econom1a 
mixta), 26 (planeaci6n de la economla nacional), 27 
(titularidad pública exclusiva en materia de energéticos y 
restricciones a extranjeros), 28 (Areas estratégicas 
reservadas al Estado) • Sin embargo, hasta ahora la entrada de 
capitales (lED), ha compesado la tendencia al déficit en 
cuenta corriente. 



S. LIBalUUU.IIACIO• rI.UCIDA S IllVDBIO• 

BllTJIAllJBRA JUn'B SL TllTADO TRILATDAL DB LIBRB COKBRCIO 

La situación de México en la crisis de los BO's, se 
caracterizó por una transición, de una economla cerrada y 

protegida a una mAs liberal. Ello debido a la intención de 

promover el llamado "Cambio Estructural del Hade.lo de 

Desarrollo" o Programa de Modernización Económica, que entre 

sus objetivos destacan la privatización de los servicios 
financieros y la promoción y fomento a la Inversión 
Extranjera; para las cuales, la administración de Carlos 

Salinas modificó en 1989 el criterio en materia de inversión 

al instituir el Reglamento de la Ley en ~sta materia; y, en 

1990, al privatizar la banca nacionalizada, deindolcs 

inciplentemente participación a los extranjeros. 

La estrategia que ha implementado el gobierno para lograr el 

programa de modernización, es la desregulaci6n y la 

internacionalizaci6n de nuestra economía, en aras de ello, se 

ha reducido el fomento del mercado doméstico; la piedra 

angular para la llamada "Reestructuración Industrial" es la 
competitividad y la productividad, para que nuestros 

productos accedan a mercados internacionales; más eso, no 

serA posible sin un apoyo financiero real. 

En este á.mbito, también, el papel de la IED juega un papel 

importante y no s6lo se debe contemplar como flujos de 

recursos externos que complementan el ahorro nacional; sino 

como un factor que puede proporcionar nuevas tecnolog1as. 

Asi, la IED fué una fuente de financiamiento y transformación 

del modelo de desarrollo, de sustituci6n de importaciones a 

sustitución de exportaciones, cuya caracterlstica es el 

crecimiento hacia afuera. 
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En efecto, para que nuestros productos puedan competir 

eficazmente en el exterior, apunta José De Olloqui, no basta 

con aumentar los niveles de productividad, también es 

necesario tener acceso a créditos competitivos (194). De 

hecho, el cr6dito al iqUal que la inversi6n extranjera 

productiva. se pueden convertir en un factor determinante para 

ganar mercados en el exterior; ya que, para que una empresa 

se modernice es necesario capitalizarla, para as!, poder 

desarrollar nuevos y más desarrollados productos. 

Ante esta realidad, es necesario establecer las condiciones y 

modalidades bajo las cuales debe darse la apertura, sin 

sacrificar la soberan1a financiera, ni dar rienda suelta a la 

especulaciOn de capitales; ni por otra parte, crear un 

situaci6n privileqiada a la inversión foránea(*) respecto a 

la nacional, ya que un trato igual puede dar lugar a una 

serie de pr4cticas desleales, en las cuales pequeftos y 
medianos capitales nacionales se ver1an desplazados de las 

mas rentables operaciones de inversi6n. 

Por otra parte, el TLC (acuerdo entre dos o mAs paises para 

eliainar las barreras arancelarias en el Comercio), en 

alCJUnos casos también incluye, como el acuerdo entre CanadA y 
Estados Unidos, la liberalización de los servicios e 

inverai6n extranjera, as1 como mecanismos para la resoluci6n 

de controversias comerciales. 

194. De Olloqui, José: "Implicaciones Jur1dicas de la 
Apertura Comercial";Centro de investigaciones sobre EUA, 
Coordinación de Humanidades, UNAM, México, 1991, p.35 

(*)Un estudio de la agencia CIMEX-WHARTON aeftala, que contra 
lo que argumentan las autoridades de SECOFr, •la reducc16n y 
la eliminación de barreras arancelarias como resultado del 
TLC tendrla un impacto insJgnJ.ticante en los principales 
indicadores macroeconómicos del paJs (PIB, empleo, reducción 
de la in.tlací6n, exportaciones, etc), salvo el ca•o de la 
inversión extranjera, pués por s.1 solas éstas Jft8dídas no 
garantizan efectos positivos en la econom!a nacional•. (195) 
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Para nuestro pais, el ingreso a un acuerdo comercial 

apuntalara el modelo de desarrollo, para lo cual, se debe 

tomar en cuenta todas las variantes que puedan in fer irse en 
un escenario donde el comercio, la inversi6n y la 

financiaci6n, se constituyen como elementos claves para la 
modernizaci6n de la economia. Por eso, es necesario atender 

al reciente incremento del déficit en la balanza comercial, 
que reclama una reducciOn en las importaciones de bienes no 

indispensables. segQn datos del Informe Presidencial de 1991, 

el déficit en la balanza comercial hasta agosto alcanzó los 

6,441 millones de d6lares, comparado con el mismo periodo del 
ano pasado, el incremento fué de 104\.(196) 

Por otra parte, en la balanza de servicios, segQn la glosa 

presidencial del 1 de noviembre, hay un déficit de 1,829 

millones de d6lares; tales cifras reflejan que ol sector 

bancario obtuvo créditos netos por 1,348 millones de dólares 

de largo plazo y J, 119 millones de d6lares a corto plazo. 

Xncipientemente lo que recuperó ésta balanza fué el turismo y 
la industria maquiladora de exportación.(197) 

Al mismo tiempo hay que poner atención al fortalecimiento y 

financiamiento de las cadenas productivas, mismas que se han 

visto afectadas por una rápida apertura comercial, as1 como 

por dificultades para obtener crédito, lo cual ha dada lugar 

a que un buen nümero de empresas privadas recurran al 
financiamiento externo. 

195. Rodriguez Reyna, Ignacio: "TendrA el tratado un impacto 
insignificante en el nivel de las exportaciones: CIMEX
WHARTON", en el periódico El Financiero, 4 de noviembre de 
1991, p. 20. 

196. Quintana, Enrique: "Sector externo una mirada 
preventiva", en el peri6dico El Financiero, 6 de noviembre de 
1991, p ••• 
197. Quintana, Enrique; op cit. 
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De manera adicional el comportamiento de los capitales 

repatriados y de la inversi6n extranjera en la década de loa 
noventas, se ha orientado mayormente hacia la llamada 

inversión expeculativa (valores financieros), más que a la 
inversión productiva. No deja de ser preocupante que más de 8 

mil millones de dólares, la mitad de las reservas 

internacionales de México hasta septiembre de 1991, sean 

liquidables a corto plazo. ( 198). 

Estas circustancias perfilan a una posible dependencia de 

divisas. En la medida que no se impulse el ahorro interno, 

orientando la inversión nacional y extranjera a actividades 

productivas y, dando un menejo cuidadoso a las variables 

econ6micas (tipo de cambio y tasa de interés). 

5.1. Inveraion za:tran1era 

En México la IED neta es del orden del 12\ del PIB. En 1991, 

la IED en forma de dinero fresco alcanzó la cifra de sólo 989 

•illones de dólares, aunque la inversión en cartera ascendió 

a 5,874 millones de d6lares.(199) 

El Gobierno Mexicano ha venido cediendo al capital extranjero 

el desarrollo de la infraestructura y el crecimiento y 
modernizaci6n del sector servicios, lo cual hace suponer una 

mAs acentuada dependencia de la econom1a nacional a la 

extranjera, sin que ello se traduzca aO.n en mejores 

condiciones de bienestar para la mayor 1a de la población. 

Seq(ln el economista Arturo Huerta, el TLC provocará mayor 

dependencia de capital for4neo.(200) 

198. Migueles Tenorio, Rub6n: "Inversi6n Extranjera, 
principal responsable del incremento de las reservas del 
pa1s11 , en el peri6dico: El Financiero, 4 de octubre de 1991, 
P• BA. 

198 



"La apertura ooaeroial 4• •••loo •• un ••dio para 
racilitar la espan•16n oapitali•ta 4• la eoonoaia11 • 

Un dato importante a destacar es que, dentro del sector 
servicios (área bursátil-financiera) la particlpaci6n de la 

IED es de aproximadamente el 24.5' sobre los activos y 
acciones cotizables en la bolsa de valores. 

Igualmente, hny que remarcar la creciente tendencia 

especulativa en el capital extranjero. Los instrumentos con 
6ste carácter, cotizados en la Bolsa de Valores de Nueva York 

y otras ciudades son por un monto de e mil millones de 

d6lares. (201) 

Igualmente es importante destacar, que ante el rezago de la 

inversiOn p\lblica en la infraestructura del pa1s de 1982 a 

1991, y en el ámbito del redimencionamiento del aparato 

estatal en la econom1a, se estableció en aras del saneamiento 

de las finanzas pdblicas nacionales, el mecanismo de canje de 

deuda pdblica por capital o inversi6n extranjera (SWAP), para 

que puedan participar tanto inversionistas nacionales como 

extranjeros de manera preferencial en el financiamiento de 

obras de infraestructura y en la reprivatizaci6n de empresas 

y entidades paraestatales. sin embargo, éste mecanismo ha 

dejado de ser utilizado, por sus implicaciones inflacionarias 

y por que se ha reducido el impacto de la "deuda pdblica 

externa" sobre el PIB a partir de la negociación de la deuda 

externa de 1989. 

199. Salinas de Gortari, Carlos: "Informe presidencial de 
1991". 
200. G6mez Maza, Francisco: "Arturo Huerta: Afectará la 
polltica econ6mica y recrder& el TLC los problemas del sector 
externo; mayor dependecia de capital for6neo 19

; en el 
periódico Bl Financiero, 7 de octubre de 1991, p. 23. 
201. Migueles Tenori, Ruben; op. cit. 
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Finalmente, la oferta de los negociadores del TLC, es que 
México podrá captar 25 mil millones de dólares v1a IED en los 

primeros 10 anos de vigencia del tratado; segCn Rodman 
Rockefeller, se financiará.o los rezagos en infreaestructura 
industrial y capitalizará a las empresas de 

exportación.(202) 

En la lógica del proyecto de gobierno, José Cordoba Montoya 
ha declarado: "los !lujos de inversión extranjera ampl1an los 

margenes para estabilizar la economia. ampliar la 
disponibilidad de divisas y acelerar los cambios requeridos 

para una mayor eficiencia ec~n6mica". (203) 

s.1.1. La znversion Estranjera en los Estados unidos. 

Los Estados Unidos mostraron cambios significativos en su 
balanza de capitales en los BO's; de ser un exportador de 

recursos hoy es importador de capital. As1, la IED acumulada 
en los Estados Unidos se triplicó durante la década pasada, 

en tanto que la IED acumulada del mismo pa!s en el mundo sólo 

se duplicó, circustancia que propició que los E.U. se 

convirtieran en el mayor deudor internacional.(204) 

El creciente flujo de IED, deriva de la necesidad de loo 

principales socios comerciales de los E.U. de reciclar sus 

super4vits en cuenta corriente (por ejemplo Japón). La 

apertura del mercado estadounidense, que no sólo es el 

mercado más grande del mundo, sino ademAs ofrece un clima de 

202. Esteves, Dolia: "México, gran atractivo para la 
inversión foránea, captarla 25 m.m.d. en 10 aftos de TLC: 
Rockofeller"; en el p. El Financiero, 2 de octubre de 1991, 
p.p. 1 y 12. 
203. Córdoba Hontoya, José: "Diez lecciones de Reforma 
Económica 11

, en~, febrero de 1991, p. 47. 
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relativa estabilidad económica, permite la llegada y el 
arraigo de capitales extranjeros. 

La IEO en los E.U. aporta el 25\ del Producto Nacional Bruto 

PNB y representa casi el 40\ de la formación bruta de 

capital. Su influencia es de gran trascendencia en las 
decisiones de los inversionistas establecidos en aquél pais, 

ya que afecta los precios del comercio exterior de ese pais, 

porque los productos foráneos representan el 37\ del volümen 
de las rnercancias exportables. Asimismo, la IED en los E.U. 

tiene un peso relevante en la determinación de la cotización 

del dólar en los mercados cambiarlos internacionales y en la 
fijación de las tasas de interés domésticas (205). 

5.1.2 Invaraion extranjera en cana~á. 

Canadá es otra nación que en la década de los 80' s fué 
receptora do importantes flujos de inversión, básicamente por 

dos factores: su virtual integración comercial a los Estados 

Unidos y por la modificación a su legislación de inversión 

extranjera en 1986. La entrada de capitaleG forAneos entre 

1985 y 1989 sumó 82,582 millones de dólares. 

La IEO aporta el 23.9\ del PNB de Canadá y el 60\ de la 

formación bruta de capital. La política económica canadiense 

ha orientado a la IED hacia áreas de desarrollo industrial, 
con el objeto de consolidar por ésta v1a un aparato 

productivo diversificado y con trascendencia a nuevas esferas 

de producci6n.(206) 

204. Iturbe, Laura y opal1n, León: "La inversi6n extranjera 
directa: Análisis comparativo internacional"; BANAMEX, 
México, 1990, p.7. 
205. idem. p. B 
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5.2~ 8BRVlClOB PlllaMCIEllOS 

La globalizaci6n y liberalización del sistema financiero debe 
tener como eje principal el apoyo al sector productivo del 
pa1s, generando mayores empleos e ingresos. Ese propósito se 

podrá lograr, si dicha politica promueve el ahorro interno y 

se tiene una asignación más eficiente del crl!dito a través 
del Sistema Financiero Nacional. 

Por otra parte, el Comercio internacional do los Servicios 
Financieros se encuentra dominado por trasnacionales, las 

cuales son las principales interesadas en la liberalización 
financiera en nuestro pais. De ah1, las presiones de la Banca 

Norteaméricana durante la 7a. asamblea anual de la Asociación 

Mexicana de Bancos. 

Cita TomAs Pef'l.alosa que, los paises en desarrollo no tienen 

una participación importante en la producción y comercio de 

los servicios, por eso escasamente podr1an obtener ganancias 

con la apertura del sector, explotando reducidas ventajas 

comparativas, tales como el conocimiento del mercado 

financiero interno. Recu6rdese que aún, es tema de 

negoci3ci6n al seno del GATT la liberalización de los 
servicios financieros.(207) 

Sin embargo, el proceso de apertura financiera de la economla 
mexicana se viene dando de manera gradual. Inicialmente, se 

aseguraron las condiciones macroeconómicas de reducción del 

déficit pO.blico, abatimiento de la inflaci6n y saneamiento 

financiero de las empresas. M6s adelante, se procedió a la 

Privatizaci6n Bancaria y, a una desreglamentaci6n del sector 

con medidas para elevar su competitividad y eficiencia. 

206. op. cit. p.9 
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En la esfera del mercado de valores, destaca la autorizaciOn 
para establecer grupos financieros, la eliminaciOn de algunas 

regulaciones y el reforzamiento de otras, como es el caso de 
la información privilegiada. En materia de seguros y fianzas 
se contempla la figura jur!dica de la autorización 

administrativa en lugar de la concesión, la liberalización de 

tarifas, la posibilidad de participación extranjera y, la 
creación de la Comisión Nacional de seguros y Fianzas. 

La liberalización de éste sector est& estrechamente asociada 
con un criterio de eficiencia. Este supuesto presupone que el 

proceso de intermediación menos reglamentado provocará un uso 
más eficiente de los recursos, asi como, una operación libre 

do los mercados financieros. (208) 

Sin embargo, apunta Enrique Hern.!indez Laos, respecto a la 
banca de desarrollo, se debe llevar a cabo en las industrias 

una distinta politica de fomento financiero, que no implique 
proteccionismo, pero tampoco abandono. NA.FINSA puede 

convertirse en punto de apoyo para una nueva noción de 

pol1tica industrial. ( 209} 

207. Pef\aloza Webb, Tomás, et alli: "México ante la 
liberalización de los servicios financieros", ed. Colegio de 
México, México, 1991, p. 442. 

208. Bendesky, León: "Libre Comercio y los Servicios 
Financieros", en El Topodrilo No. 19, agosto-septiembre, p.27 

209. HernAndez Laos, Enrique: "El ABC del TLC 11 , en H.UQS, 
septiembre de 1991, p. 47. 

210. Bendesky, León: op. cit. p.27 
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5.2.1. Bl TLC y loa Servicio• rinancieros. 

La negociación del TLC en materia financiera enfrenta 
condiciones especificas que se vinculan, entre otras cosas, 
con el tamaf\o de los mercados, la magnitud de los recursos 
manejados en el sistema financiero, el carácter de las 
instituciones y las operaciones que realizan, el grado de 
cobertura que tienen sobre la actividad económica y la 
penetración en los mercados extranjeros.(210) 

Entre los rasgos notorios de la negociación de los servicios 
financieros está el trato nacional. Este considera que las 
instituciones extranjeras y nacionales deben recibir un 
trata1:1iento similar para la conducción de sus operaciones. 
Este Criterio que significa la no discriminación de la 
instituciones extranjeras representó, una desventaja para los 
bancos canadienses debido a las reglamentaciones existentes 
en los Estados Unidos. Estas limitan las actividades de las 
empresas financieras a su expansión geográfica, tanto en las 
operaciones bancarias como en la suscripción de valores. 

El trato nacional en ese pals significa que los Bancos y los 
intermediarios financieros de Canadá están restringidos para 
operar sucursales fuera del Estado donde son registrados, 
conforme a las limitaciones establecidas en la Ley Glass
Steagall (Las instituciones estadounidenses no enfrentan 

restricciones similares en Canadá). 

Aün con las diferencias en la magnitud de las econom1as de 
Estados Unidos y Canadá, los sectores financieros de ambos 
paises tienen un mayor grado de similitud en cuanto al manejo 
de recursos, organización institucional y presencia en los 
mercados (internos y externos) en comparación con los bancos 
y otras instituciones financieras mexicanas. 
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Desde los ochenta hasta la fecha, el sistema financiero 

nacional ha estado inmerso en grandes transformaciones. Sin 
embargo, aan persisten marcadas asimetrías entre los 

paises. El dato que más ilustra ello, se conoce como la 
penetración de la actividad bancaria en la economía y se 

ilustra por la relación entre captación bancaria y PIB. De 

acuerdo con cifras oficiales, en Canadá la captación como 
proporción del PIB es de 55\, en Estados Unidos es del 53\ y, 
en M6xico el 28\. (211) 

A diferencia de E.U., México cuenta con una banca de 
cobertura nacional, en tanto que aquél pais, como lo 
mencionamos antes, cuenta con barreras locales; con lo que 

queda claro que la reciprocidad, implica en primer término, 
que se modifique la legislación estadounidense, pero también, 

que en las negociaciones se tome en cuenta que México puede 

obtener concesiones que tomen en cuenta el grado de 
desarrollo de nuestro sistema financiero¡ la selectividad y 

la gradualidad son en éste caso condiciones mínimas para no 

poner en peligro la estabilidad financiera. 

Por reciprocidad entendemos que si dejamos entrar a 

competidores del exterior, debemoo exigir a cambio que 

nuestras instituciones financieras puedan operar libremente 

en el extranjero. 

En lo que se refiere a la selectividad, cabe decir que no es 

necesario, ni quizás conveniente abrir nuestro Sistema 
Financiero de manera irrestricta; ya que para ello, debemos 

tener un mayor conocimiento del mercado externo, asi como 

fomentar una amplia red de sucursales eficientes. En 

concreto, para ello, nos falta mayor capitalización de la 

banca, mejor capacitación de los recursos humanos y mayor 

inversiOn en materia de sistemas y comunicaciones.(212) 
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No obstante, cabe reconocer que es un hecho que la apertura 

comercial obliga necesariamente a la apertura financiera, no 
se puede tener una econom1a abierta con un sistema financiero 
cerrado. Para que los productos mexicanos puedan entrar y 

competir eficazmente en los mercados del e>cterior no bastan 
mayores niveles de productividad; también es indispensable 

acceder a créditos competitivos. El crédito y la tecnolog1a 
financiera es un factor fundamental para ganar mercados en el 
exterior. 

Finalmente, el 

exitosa del 
macroecon6mica, 

principal requisito para una liberalización 

sistema financiero la estabilidad 
ya que la inflación o la falta de disciplina 

fiscal o monetaria, pueden malograr el proceso de apertura, 
la cual será posible de manera gradual a largo plazo; algunos 

autores han planteado 10 anos, en aras del reconocimiento de 

las grandes asimetrlas entre los 3 paises. 

211. Peftaloza Webb; op, cit. p. 447. 
212. De Olloqui, José; op, cit. p. 39. 
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e o • e L u • x o • • • 

J. 1. REESTRUCTURACION DEL MODELO DE DESARROLLO Y APERTURA 

COMERCIAL. 

En los últimos años se viene gestando en la mayor parte de 

loa paises un proceso de transición, cuyo denominador 
principal es la privatización(l), que invade la mayoría de 

las actividades cotidianas ante al repliegue de la esfera 
pUblica. Al parecer, las tendencias apuntan a considerar lo 

~ como espacio de construcción del futuro. Efecto que 
en México incidirá en la oferta de los partidos políticos, en 

la necesaria reestructuración de lo• aindicatos, o bien, en 
el nuevo rol empresarial; es decir, ae esta transformando la 

conformación de fuerzas al interior del sistema politice 

•exicano. 

Esto, ha obligado 
desarrollo, trente 

a una recomposición del modelo de 

al nuevo papel del Estado (su 

participación rectora en la sociedad y en la economía). En 

esa lógica, el transito entre la sustitución do 

i•portaciones, el cambio estructural y el gestante modelo 

secundario exportador (sustitutivo de exportaciones), es un 

proceso caracterizado por un 

devolverle la iniciativa a la 

constante contl lcto, al 

sociedad y reconocer l., 

importante función de la empresa privada en la economía.(2) 

L El término privatización implica el incremento en la 
participación del sector privado y la competencia en toda 
actividad económica: m6s esa competencia requiere la 
sustitución del proteccionismo eatAtal y da toda requlación 
arancelaria (eliminación de todo proceso de nacionalización 
del capital), que propicie el libre flujo internacional de 
mercancías y capitales. 

2. QuizAs, el caJlbio mas significativo que recientemente ha 
sufrido el sistema político mexicano, ae encuentra no en el 
régimen de partidos o en la creciente importancia de las 
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Por otra parte, la razón interna qu• llevó a nu .. tro pai• a 
•od.ificar au aatrateqia de d•aarrollo fue la cri•i• 
eatructural de nueatra econo•ia por el uao prolonqado del 
aod.alo d• auati tución de iaportaciona• ( 3) t proy•cto 
caracterizado por niv•l•• elevado• de protección arancelaria 
de la ind.uatria nacional y una creciente intervención del 
aector pUblico en la econoaia, aai co110 un fuerte 
deaaquilibrio externo que dió lu9ar a la erial• de loa 
ochenta. 

Por lo tanto, tue necesario la J.aple .. ntación de un nuevo 
eaqua.. que redujera •l deaaquilibrio externo y generara 
creciaiento con dasarrollo(4). Para ello, ae dealizó el tipo 

•leccionea, aino en la reatructuración da 1• relación entre 
el gobierno y •l aector privado. (Roderic A. caap, "Loa 
eapreaarioa y la politica en México", Pondo de Cultura 
Econóaic., 1990, p.92). 

Por au parte, Dale Story, an au libro "loa -praaarioa y el 
poder•, a09tiene que laa actividadea politicaa y econóaicaa 
de lo• upr ... rioa han •ido decieiva• dentro dal aarco da la 
aconoaia aixta. Da iqual unera, loa inveraioniataa 
extranjeros, en la \lltiaa década han eape1ado a tener una 
influencia i11pOrtanta al controlar aactoraa claves de la 
aconoaia, an aa¡Micial laa raaea provenient.. dal eactor de 
bien•• da capital. 

J. Durante la década da loa ochenta, la econcmia aexicana •• 
encontraba con 9ravea daaaquilibrioe aectorial••, req-ion•l•• 
y d• di•tribución del invreeo, aei coao altaa ta••• 
inflacionaria• y una de laa da\lda• externa• Ma altaa del 
•undo •n desarrollo, debiendo d••tinara• al aarvicio da la 
deuda loa ingre•o• por la exportación d•l petróleo. 

4. Zl deaarrollo •• propicia, no aolo con al crecimiento an 
la• taeaa da eficiencia del aiataaa da producción, aino con 

~: ·~i,~~~16~6." d(c;::o "ª~~~':,~· -:;::;:Ji:clpff;:~I:J:: 4; 
Ciencia• Hu•anaa•, ltd. Tacnoa/UNUCO, &apaAa, 1983, p. 288). 

La tasa de craciaianto con reapecto del Pia durante •l 
periodo 83-87 ru• da -0.1•, en 1981 crecid a 1.4•, •n 1989 a 
2.4\, en 1990 a lt, an 1991 a ''· (•~n anua. del informe 
de gobierno de 1991). 
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de cambio, diaainuyó el 9a•to p\lblico en aras de estabilizar 

la aconoaiia, y fianal .. nta, •• i•pl•aantó una política 

econó•ica encaainada a la liberalización co••rcial a partir 

del ingr••o al GATT. 

Cabe se~alar que el programa aplicado en México para aalir da 

la cri•i• •• •i•ilar • lo• llevados a cabo en otros paises; 
•in e.abarg:o, lo que difi•r• de aqu•lloa aon las eatrateqiaa 
para 109rar loa objetivo• del aod.elo (internacionalización, 

auateridad, deaarrollo tecnológico, desrequlacidn econóaica, 
proaocidn de laa exportaciones no petroleras y tomento a la 

inveraión productiva nacional y foránea). 

A.si, el nuevo aod.elo de acumulación y crecimiento económico 

se basa en una política de· austeridad impuesta en un 

principio como una "opción obligada" para contener la 
inflación en beneficio de la producción, la acumulación de 
capital y la ganancia empresarial. Ante ello, la política 

salarial quedó inscrita en un marco de neqociación entre los 

sectores productivos -Pacto de Estabilidad y Crecimiento 

Econóaico-(5), donde la• regla• de concertación fueron 

definida•, en el aayor de los casos, b.Asicamente entre el 

s. Las .. tas trazadas en el PECE es •ituar a Mexico a niveles 
de inflacion compatibles con el entorno internacional: es 
decir, un áximo del 10 al 151: anual. Las palancas para 
loqrar esto son: 1a conaertacióa 1aboral para ••tabl11•ar el 
oo•to relatiYo de la aano de obrar el ajuste do los precios 
relativos: 1a apertura ooaeroial ooao plataforma para 
•oatuer precio• iaterao• a al••l•• de ••rca4o 1ibr•r el 
aanteniaiento do la paridad callblaria para evitar •l impacto 
inflacionario de politicaa de dealizaaiento; el manejo 
reatrictivo del cr•dito para evitar exceao• inflacionario• en 
la deaanda; y finalaente, el .. nt•niaiento de ta••• d• 
inter•• reales para so•tener el ahorro nacional y evitar 
eventual•• preaionea de dolarizacidn. (Into111e anual del 
Instituto Mexicano de Ejecutivo• en Finanza•, 1991). 
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gobierno y el aector empresarial quedando •ubordinado el 
aactor •ocial.(6) 

Aai, la estrategia d• creci•iento económico que asume nuestro 

pai• ea el •odelo induatrial aecundario exportador, que 
conaiate en la reconYerwiM de la induatri~ (7 j y en la 

colocación del coaponente productivo en -rcadoa del 
exterior; llOdelo qua inatruaenta el Plan Nacional de 

Desarrollo y •l Proqraaa Nacional de Modernización Industrial 
y co-rcio Exterior (1990-1994), que preve loa siquientea 
objetivoa: a) propiciar el aano creciaianto da la industria 

fortaleciendo el sector exportador; b) promover y detender 

los intereaes co•erciales de México en los mercados del 
internacionales; y, c) crear e•plooa productivos. 

Set¡\ln Carlos Valenzuela Feijoó, los rasgos esenciales de ese 

aodelo son: a) Se crean las condiciones necesarias para la 

proa.ación de las inversion•• extranjeras, ya que en la 
actualidad aon un aoporte eaencial del modelo de desarrollo; 

b) El proceao de industrialización avanza hacia bienes de 

capital y bienes intermedioa a4s sofisticados; c) so da un 

dr4atico i•pulao a la exportación de manufacturas (incremento 

del coeficiente de exportación) ; d) Se eleva la dinAmica de 
la productividad del trabajo (flexibilización do las 

6. De gran inter'6a resulta un punto de diferencia entre el 
proyecto del gobierno de Mlquel de la Madrid y •l actual; en 
cuanto el priaero subordinó la política social a la 
econóaica, lo cual arrojó 9 aillonea a4s de pobres al final 
de •u gobierno. La politica salini•ta 111 bien coloca co•o 
centro de au arc¡uaentación la condición de creciaiento 
econóaico y •ejora•iento del nivel de vida por medio de la 
incorporación del empleo, ea a.t.a cuidadosa en no aubordinar 
la politica •ocial a l.a económica. (Manuel Canto y Victor 
Durand Ponte, •Politica y gobierno en la tranaición 
.. xicana•, UAIC-Xochiailco, 1990, p. 59). 

7. La politica gubernamental de reconveraión indu•trial ea el 
proceso encaainado a auperar l•• ineficianciaa del aparato 
productivo; donde •l Eatado aparece coao •ag•nte pro110tor• de 
eae proceao, orientando la inver•ión nacional y extranjera a 
la aodernización de la induatria. 
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r•l•cion•• labor•l••)1 •) Se da una aayor a1>9rtura externa •l 
foraalizar tratado• acuerdo• co .. rcialee (8), f) Se 
increaenta la ta•• de plu•valor: 9) Aumenta la concentración 
del excedente en aanoa de la• 9randea corporacionoa en 
detriaento de las empresa• •eno• competitivas (•ujeción de 
la• eapr .. aa a la .. c6nica del .. rcado); y, h) Privatización 

da la• .. praaaa pdblica• no ••trategica•(9). 

Si bien, ••• llOdelo busca tener efectos iaportantes para 
abatir la cri•i• y el déficit del sector externo da la 
econo•ia, au aplicación •• puede ver obstaculizada por la 
•ituación econóaica internacional, o bien, por el desarrollo 
de loa productos y la dimenaión del sector exportador dentro 
de la econo•ia aexicana. Asi•i••o, deben exi•tir cuatro 
condiciones exógenas a la planeación econ6zaica(l0) del modelo 
para que ••te sea fuente de crecimiento: a) precios 
favorables para las exportaciones y estabilidad de los 
precioa de la• iaportacionea en loa aercadoa internacionales; 
b) creci•i•nto de loa aercadoa y no recesión económica de los 
principal•• aocios coaerciales; e) flujo oon•tante 4• 

a. La apertura externa da nuestra econoaia, puede operar como 
palanca i11¡>ulaora del craciaiento1 pero también podria 
provocar el eatanca•iento y el deterioro de la planta 
induatrial. Si el proceso se encara pasivamente y se sustenta 
en la eapontaneidad del aercado, los efectos neqativoa 
predoainarian; los positivos exiqen un fuerte y l~cido 
activiaao eatatal a partir de la rectoría económica del 
Estado. 

9. Carlos Valenzuala Feijoó1 •t.a reconversión y el nuevo 
patrón de acuaulación•; en teatiaonioa de la criaia: 
auateridad y reconvaraión, ad. Siqlo XXI-UNAM, M•xico, 1988, 
p.p. 136-138. 

10. Por planeación econdaica ae entiende, a la t•cnlca de 
provocar la aparición de un reaultado, .. diant• la 
intervención deliberada del Estado en el proceao econóaico, a 
fin de tener, un conoci•i•nto racional de ••• proceao y de 
orientarlo da acuerdo a un plan nacional de de .. rrollo hacia 
el bi•n•atar de la población. (Helio Jaguaribe, coloquio da 
invierno 1992). 
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ln•ereióa eztraajera 4lreota • la41reata a ~ra•á• 4•1 aeroa4o 
l>uraiUl(ll) 1 y, d) un Ulbianta no protaccioniata an al 
coaercio aundial.(12) 

Taabi4'n para que este aodelo ••• •f iciente, ee requiere 

equilibrar lo. diferente• .aMnto• del circuito de l• 
producción (trabajo, indu•trialización, financiación y 
coaarcialización), 11in sacrificar a ninquno de los sectore• 
involucrado•, para que el aodelo sugerido respete loa 

derecho• concertado• de todo• loa factores de la prod.uccidn, 

a trav4'11 de la rectoria econóaica del E•tado. 

De igual aanera, la eatabJ.lidad de la economía y el 

desarrollo del aercado interno, son fundamentales para 

deterainar el grado de apertura económica y de la orientación 
de parte del componente productivo a la exportación. Sin 

eabargo, en el caso de México, en la ddcada de los ochenta el 

problema del •ervicio de la deuda y la escasez da cr"dito 
internacional obliqó a generar un superAvit comercial, y 

orientar u.na parta iaportante da las exportacioneo al pago de 

inter .. ••, lo qua provocó la reduce ion i•portaciones y el 

releqaaianto de la faae au¡>8rior de induatrialización de 

aanufacturae. Ea por ello, que a~n peraiate la 

deaarticulacidn intraindustrial e intersectorial, un mercado 

interno vulnerable y bienes y servicios 11.ún con limitadas 

ventajea co•parativaa.(13) 

11. Seq\ln declaracionea del Dr. Jos• Córdoba Montoya, en loa 
prdxiaoa aAoa, •ar•n raqueribl•• flujo• de inversión for•nea 
por un aonto d• 25 ail aillonea de dólares para loqrar ta••• 
de creci•iento del orden del 4 al 5t, raqueribles para 
contrareatar el problema de deaem.pleo en el paia. (aayo da 
1992). 

12. R•n• Villarreal: •Mexico 2010, de la industrialización 
tardia a la reestructuración industrial•; Ed. DIANA, M4'xico, 
1918, p. 288. 

13. un paie puede exportar aqu6lla .. rcancia en la que ha 
alc.naado un alto grado de productividad con reapect.o al 
entorno, porque entone•• aat6 en condiciones de ofrecerla• a 

212 



En eae ••pectro, el aodelo indutrial exportador, obli9a a 

laa -preaaa nacionalea a ree•tructurarae y capitalizarse 
para ••r eficiente• y coapetitivaa. Porque, la liaitación 

hi•tórica ú• iaportante da nueatro proceao de 
lnduatriali&ación •• la daaaquilibrada relación entre la 
induatria y al co .. rcio exterior. Eae deaequilibrlo habia 

aido reaultado de una concepción parcial de la estrateqia 
industrial, coao la aplicación exceaiva de las politices de 
protección de la industria nacional, la cual no logró la 

articulación de la planta productiva y dejó vacíos 

iaportant•• en laa cadena• da la producción, que derivó en 
una deavlnculación de la industria con los otros sectores de 

la econoaia. 

En el caso mexicano, loa pivotes que pueden constituir la 

estrateqia de desarrollo de la industria son: a) la 
consolidación y 'expansión de la• ramas consideradas endógenas 

(productora• de bienes b6aicos e inaumoa de uso generalizado 

que cuenten con una elevada capacidad de generación de 

eapleoa); ese aubsactor industrial al requerir de escasas 

diviaaa, puede tener efectos aultiplicadorea del empleo y 

contar con una din .. ica demanda interna, ad•••• de aer uno de 

lo• puntoa de apoyo para racuperar la capacidad de 

creciaiento sostenido; b) •l iapulao a las actividades 

exportadores que sean generadoras de divisas; y, c) el apoyo 
al proceso de sustitución de importaciones (de manera 

aelectiva y gradual), con el fin de compleaentar las cadenas 

productivas de loa subsectores endógeno y exportador.(14) 

La r•eatructuración econóaica y la apertura coaerclal 

•ignifican: a) capitalizar la indu•tria via aayor•• flujo• de 

un precio que raaulte acaptabl• para lo• coapradorea. 
(ventaja coaparati va para exportar) • 

14. id. Ran• Villarraal; •Mexlco 2010 ••• •, p. 275. 
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inversión local o extranjera; b) reaolvar loa problemas de 

articulación dentro de la industria y con lo• otro• aectore11 
productivost y, e) incorporar un concepto a.6.a aaplio de 

productividad, no aólo a travéa de la i•plementación de una 
nueva tecnología, sino con la modernización gerencial, 

laboral, co•ercial y financiera. 

Asi, el diseño o instrumentación de la política económica de 

M•xico hacia el 11iglo XXI debe de precisar los limites que la 
realidad nacional e internacional le iaponen(l5). Estos 

tienen laa siguientes manife11tacionea: a) La economia mundial 
avanza hacia la globalización de Gus actividades; b) El 
aargen para un manejo discrecional de la política económica 

debe reducirse, ya que mantenerse fuera de las normas 

mundiales de inflación, pr.6.cticas comerciales, estilos de 

reglamentación monetaria y estímulos competitivos, es difícil 
y costoso para loa paises que asi lo intenten; c) Estamos, 

adea4s inmersoa en Norteamérica -no sólo como una situación 

qeogr•fica- y •uchas do laa deciaiones económicas en México 
depender.tn de cóao otros actore• en Canadá y Entados Unidos 
reaccionen ante estos cambios; d) Se seguirá adem6s, 

enfrentando el reto de dar empleo a millones de persona• cada 

a~o; e) Por lo tanto, las modificaciones de fondo al aparato 

productivo deber.in ser conqruentes con una mayor 

15. •Las condiciones internacionale• han pesado mucho sobro 
la econo•.ta, la •oci•dad y la pol!tica de nuestro pais. Bl 
c.uablo econó•ico internacional planteó una severa crisis a 
nuestro aparato productivo, que •• re.tlejó inmediatamente en 
Ja sociedad y, posteriormente, tuvo erectos en la pol1t1ca 
del pa1s. Esto es lógico, cuando un sistema complejo so 
a.(ecta en el aspecto económico traslada el problema a la 
sociedad, la cual lo re.tleja en sus actitudes hacía el 
sJsteaa de gobierno. Al desajustar.rre la econo11.ta, la •ociedad 
•• inestab1li•a y articula lo• d••contento• generado• en 
otras áreas, lo que provoca una erpresJón de lnsatisLacción 
general, qu• i•pulsa a caabio. aubatanciales•. (Jaiae 
caatrejdn Diez. •i. tranaición en un México cambiante•, el 
Financiero, 6 de abril de 1992). 
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descentralización de la• deci•ione• y loa recuraoa1 y, f) 
Taabien, la politice econóaica deber• inatrumentarae a la par 

de la• aodificacionea que aufra el aiat••• politico. (por 
ejeaplo, la deacentralización de deciaiones económicas 
conllava a deacentralizar el poder politico). 

De ••• aanara, l•• pre•i••• de la politica económica serán: 
a) Salvaguardar el interéa nacional: b) Crecer con 
estabilidad económica (creación de las condiciones para la 

expansión productiva): e) Distinquir loa objetivos de los 

inatruaentoa; por ejeaplo, la apertura comercial es un 
inatru.aento para lograr mayor eficiencia, productividad, 

competitividad y crecimiento, pero no es un fin en si misma; 
y, d) Reconocer que buscar la equidad, basá.ndose en el 

funcionaaiento de una economía de mercado, es un objetivo 
válido, que amerita perseguirse por razones de justicia, pero 

también por estabilidad política, paz social o inclusive por 

una aana convivencia internacional. 

Ante ello, las principale• tareas a realizar son: i) Concluir 

la apertura econóaica: ii) Adecuar la regulación económica: 

iii) Reducir la participación directa del Estado en la 
econoaia: iv) Formular una nueva mec6.nica en la orientación 

del deaarrollo (deacentralización); v) Consolidar el sistema 

financiero; vi) Revisar la politice industrial en aras de 

correqir la• iaperfeccionea del aercado(16): vii) Plantear 

una nueva eatrateqia hacia el •ector agropecuario: y, viii) 

Reforaular la estrategia rediatributiva a partir de la 

política fiscal y salarial (distribución del ingreso). 

16. Un proqraaa de proaoción, no aubaidlo, buacaria iapulaar 
aquella• actividade• para la• cual•• ll'Klco tenga ventaja 
coaparativa y eKiata econoaiaa da eacala. 
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J,2, MODERHIZACION ECONOMICA Y POLITICA SOCIAL •• 

•las reroraas economicas no se consolidan sin instituciones 

{a:1nnti.'a1f~1.catra~8.J:r:.1:1':i ~1t1c:aaode8ª11:6:l'a1z8o 
sin 11olidez en l• econo•ia y sin politic•• sociales que 

coapenaen lo• desequilibrio• y las de•igualdades•. 

Car1o• 8a1i••• da Oortari. 

Las tranaformacionea económicas de nuestro país requieren, 

para au consolidación, la estrecha interacción de la 
modernización social y política. Si la modernización 

econóaica persigue la racionalidad y la eficiencia de 

nuestros procesos productivo11; la política social tienen como 
•eta ampliar la participación de la sociedad para la solución 

de los conflictos que aquejan al bienestrar de la población. 

Para ello, •e requiere modificar las relaciones entre el 
Estado y la sociedad, haciéndose ambos sujetos 
corresponsables en la inattllllentaclon del desarrollo, 
desburocratizando y modernizando las estructuras de gobierno, 
creando nuevos consenaos políticos, concertando y 

construyendo una nueva legitimidad cuyos fundamentos sean la 
vigencia de los derechos fundamentales y la satisfacción de 
las necesidades b6sicas de la persona. 

Afin a ese esquema, México re~orma al Estado y su estrategia 
econóaica(17); por un lado, edifica las bases para una nueva 

17. El presidente Carlos Salina•, planteó que; •1a reforma es 
un nuevo eapiritu del ejercicio del poder", donde, "un Estado 
a4a grande no nece•aria••nte ea un Estado •As justo y capaz•. 
Porque en la crisis, ••'• Estado aiqnifica •enos capacidad 
para responder a los reclaaos •aciales y, a la postre, 116a 
debilidad del propio E•tado•.. (Priaer informe de gobierno, 
M•xico 1989). 

Por ello, •nuestro lll:terallaao eoolal no permite que el 
Estado se convierta en ~nico actor de las daciaione• 
políticas, econó•ica• y aocialea.. Pero nunca con••ntir6 aer 
un estado ausente, incapaz frente a lo• exceao• del aercado, 
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estructura productiva congruente a loa propóaitos do 

ina•rción econó•ica •undial, y por otra parte, genera el 
deaenvolvi•i•nto de un nuevo orden aocial y político a&s 
araónico. 

De aaa aanera, la reforaa econóaica, •• una nueva relación 
del Eatado con la aociedad. Corr•spondiendo, fundamentalmente 
a la iniciativa privada la generación de la riqueza, y al 

Estado el diae1'o de los •ecanismos que permitan su 
distribución, via aplicación da equitativos y 

proporcionales instru.entos fiecal•s, la racionalidad y la 
justicia en la deterainación da los salarios y un auténtico 

control de precios. Pero también, es compromiso estatal, a 
trav6!:s, de una politica de corresponsabilidad con la 

ciudadania el diagnóstico y la solución de problemas en 

infraestructura y bienestar de la población.(18} 

La redefinición de la participación del Estado en 1 a 

econoaia, al devenir aenoa propietario y pretender ser mas 
juato, abre la posibilidad de ampliar la iniciativa de los 

particulares, generando con ello, un mayor dinamismo social, 

haciendo aenos oneroao el qasto p\lblico y despolitizando, en 

parte, laa relaciones económicas. La rectoria económica del 

Estado ae reserva, así, la orientación y fomento de las áreas 

irr•apon•able ante loa rezagos y necesidadea sociales. Es un 
estado que usa la ley para transrormar la realidad hacia m4s 
juaticia, a.6• libertad y llAa soberanía•. (Carlos Salinas de 
Gortari, discurso con •otivo del 630. Aniversario da la 
fundación del Partido Revolucionario Institucional, marzo de 
1992). 

18. En Mexico, para coapenaar la caida de loa niveles de 
bienestar, reducir la aiaeria extr ... , dia•inuir el co•to da 
la aano d• obra de alqunoa de loa servicios p\lblicoa e 
lncr•-ntar éatoa, por la via da la correaponaabilidad del 
gobierno y la ciudadanía, se inatauró al Prograaa Nacional da 
Solidaridad (PRONASOL), qu• ha r•ndido loa fruto• d• 
eatabil idad neceaarioa para la inatauración del proyecto 
econóaico de la preaente act.iniatración. 
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de dea•rrollo y la de loa aectore• eatrategicoa de la 

econo•ia. 

Por otra parte, la necesidad de elevar •l bienestar •ocial y 
•ejorar la distribución del inqreso, constituyen requisitos 

b6.aico• para 

arribar.t la 

la eatabilidad politica; ain los cualea no 

inveraión extranjera productiva ni se 
increaentar•n la• relacion•• coaerciales. Ea decir, pasa a 
•er la politica aocial un eleaentos prioritario para la 

edificación del nuevo modelo. Eato ea, México también debe 
aodernizar aua 

politica•(19). 
eatructuraa aociales e instituciones 

Cabe destacar, que la liberalización de los procesos 

econóaicos y una serie de modificaciones a los instrumentos 
de desarrollo, tiene como consecuencia, cambios en la• 

relaciones de poder entre loa diversos grupos de interés. 

Esto genera diversos tipos de conflictos individuales y 
colectivos, entre clases y 9rupos •ocialea, dentro y fuera de 

loa sector•• aocial•• que lo constituyen, que hacen necesaria 
la aediación y orientación rectora del Estado. 

Eato ea, ai el Estado •liaina barreras arancelarias, negocia 

un tratado de 1 ibre comercio con Nortea111•rica, alienta a la 

inv•r•ión extranjera y amplia el eapacio de operación do la 

iniciativa privada fortaleciendo a algunos grupos económicos1 

debe proaover, al •i•ao tieapo, caablos políticos que 

permitan la permeabilidad de la• demandas de" los grandea 

19. En la actualidad nu•atro pai• •e debat• entre la 
tradición y la aodernidad, lo cual no •• nuevo en nu.eatra 
hi•toria. Loa nuevo• rato• •on incorporar loa aleaento• 
valio•o• de nueatra tradición a loa proceaoa d• 
tranaforaación y caabio, innovando y buacando nuevas foraaa 
de participación politicai al mino tiempo, loqrar nu••tra 
integración regional y la incorporación al aerc:ado interno da 
las re9ionaa marginales, para distribuir aejor loa beneficio• 
del de•arrollo aconóaico. 
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sectores de la población; ya que, d• no hacerlo, •• corra el 
riesqo de adquirir raaqo• qrava• de autoritari•mo y foraaa 
oli9,rquicas la•entables, renunciando con ello, a la justicia 

social tan anhelada por nuestro pueblo. 

Por •llo, •• indi•pensabl• tran•itar, a la par de la 
llOderniEación econóaica a una deaocracia política y aocial, 

donde lo• diverso• ••ctores tengan interlocutores leqitimos 

para concertar •l di•eño y loa alcances del nuevo modelo de 
desarrollo, es decir la vital importancia de la legitimidad 
del liderazqo. 

3.3. LA TRANSICION POLITICA 

El proceso de transición que viva nuestro pais nos lleva a 

entender la coapleja relación que se da entre los espacios 

econóalco y político. En ese sentido, autores como Luis Rublo 

han de•arrollado la idea de que una economía cerrada conlleva 
a un aiat..,. político cerrado; y que una economía abierta 
propicia un aiateaa político plural y competitivo. 

Si bien, no se ha podido entender claramente la causalidad 

entre los cambios económicos y loo politicoa: no hay duda que 

el proceso de liberalización que ha venido experimentando la 

econo•ia afectar4 al sistema político mexicano. 

A lo largo d• cuatro década• •• complementó un aisteaa 
econóaico cerrado, caracterizado por un importante proceso de 

induatrialización •uatentado en •levadoa nivel•• de 

protección y un aiate•a politice centralizado y carante de 

plurali•mo real. 

Si bien e• cierto que bajo eate periodo M4xico 109r6 avance• 

!•portante• en •ateria de creci•i•nto económico, generación 
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de empleos y diver•ificación de •u tejido •ocial: por otro 

lado creció de aanera irracional el aparato estatal con una 

burocracia poco eficiente, lo cual aiqniticaba que al ser al 

Estado el actor protaqónico en el proceso de acumulación, 

ésta •e viera acosado por los grupos de presión -sindicalismo 

oficial y eapre•ario• cobijados a la sombra del 

proteccioniamo ••tatal- para que a travé• de un pacto 

corporativo apoyaran aus requerimientos estrategicos. 

Esto• hecho• aiqniticaron para el sistema politice aexicano 

un conjunto de alianzas entre el gobierno y los diferentes 

sectores aocialea, lo cual qeneró vinculas de corte 

cliente lar y formas de poder patrimonialistas (20) que 

afectaron nuestra vida deaocr4tica. 

En 1983 México da inicio a un profundo cambio en su sistema 

econó•ico, caracterizado entre otras cosas por un proceso de 

liberalización co•ercial que se inicia con una simplificación 

del eaqueaa arancelario, sequido de la adhesión en 1986 de 

nueatro paia al GATT, y •• eapera qua dicho proceso culmine 

con la firaa del tratado trilateral de libra comorcio.(21) 

20. •Miguel de la Madrid se hizo cargo de una administración 
eapobrecida. La capacidad de negociación del gobierno se 
redujo considerable•ente, no tanto por la falta de habilidad 
•ino por la carencia de recursos. El frenesí del 
pa~riaonia1i•ao petrolero so resolvió en inmovilidad. El 
realis•o consi•tió y consiste en desmantelar el 
patriaonlallaao del gobierno y convertir a México en una 
sociedad y en un Eetado llOderno•. (Octa.vio Paz: "Ante un 
presente incierto. Historias de ayer". La Jornada, México, 25 
de agosto de 1988). 

21. En lo qua se refiere a la eatructura. industrial, de cara 
al acelerado proceso de integración que e•taao• 
experiaentando con nue•tro• vecino• del norte, aur9en, varia• 
interroqantea: a qui•n va • beneficiar la firaa de un tratado 
de libre co-rcio •i, la inveraión directa e•tadounid•n•• 
que en 1991 llegó a acaparar •*• del 62t del total de la IED, 
•• concentra en loa aectorea lú.a dinA•icoa de nueatra 
econoaia, eato ea, en loe exportadores -que aon taab16n loa 
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La 9ran interroqant• que aurv• para el futuro •• pr99Untarae 
•obre loa poaiblea caabioa que al aisteaa político preaentar' 
dado el actual esquema de aodernizaclón económica. 

Al p.mrecer, •l aodelo que compatibilizó un aistema cerrado 
con un aiateaa politice autoritario, ea ahora disruncional 

par• la eatubilidad política y la co•plejidad de loa 
intereses aoc.ialea, econóaicoa y politicoa, que proviene de 

la diferent11 concepción cultural de nueatros dia11, una 
diferente ind.uatria y diatinta definición de bienestar que 

aatiatacer. Por lo tanto aeria razonable pensar que el 

proceeo de liberalización económica propiciara un sistema 
politice abierto y democr4tico, ya que dicha liberalización, 

al generar aayor autonoaia a la aociedad civil es el 4m.bito 
econóaico, tropesaria con un aietema politice rígido y 
centralizado. 

Es importante recordar que en una economía abierta con una 

leqitiaa rectoría estatal, los procesos de ajuste tienden a 

darse de manera casi automAtica por las leyes de la oferta y 
deaanda del aercado aundial. Por lo tanto es la economía 

aundial y la planeación eatrat4gica eatatal, la que fija las 

variabl•• d• ajuste del aiateaa político y el sistema social, 

coao aon el ••pleo, loa aalarioa, la productividad, el 
ahorro, la leglti•idad del aiateaa de partidos •. etc. En ese 

aentido, una economía abierta reduce el margen discrecional 

del Estado y coadyuva a una asignación •m.tia ef lciente" de los 

recursos. 

que preaionan la balanza de pagoa-, adem4a de que actualaent• 
el 70t de ••• rubro econó•ico ••ta auatentado an aólo 263 
grande• aapraaaa 47t de l•• cual•• aon traanacionalea. De un 
total de 150 ooo induatria• axiatentaa an el paia 
(aproxi•adaaante), 95t son aicro, aecliana y pequatia 
industria. (Datos obtenidos de la SECOFI, Dirección General 
de Inveraionea Extranjera•>· 
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un foco de t•n•ión que •• preaentar• bajo ••• realidad, ea la 
diticul tad que el Eatado •exicano tandr• para fijar 4'•t• 

conjunto de variable•, la• cual•• a\l.n debe de tijar, en lo 
po•ible, de aanera aoberana. Conflicto qua llevarA a 
replantear la concepción tradicional de soberania.(22) 

En al corto plazo se prevan dos aodi ficaciones al interior 

del ai•t... politico aexicano, dado al actual proceso de 
•odernización econóaica: a) caabio• en la política laboral; 

y, b) pre•ionea para la deacentralización política y 
ad•iniatrativa, ea decir, un aayor impulso al sistema 

federal. 

Por lo que 

requariaentos 

toca al primer 

de eficiencia y 

punto, se prevé que los 

•ayor productividad en el 
proceso productivo conlleven a un acercamiento entre los 
obreroa, loa sindicatos y la empresa (Acuerdo Nacional para 

la Productividad), lo cual afectar6. las estructuras 

tradicionales d•l corporativismo •exicano. 

La apertura co•orcial requiere, por su parte~ el desarrollo 

de nuevos polos industriales que m4ximicen las ventajas 

coaparativas de nuestra economía, exploten economías de 

localización y asi impulsen nuevoa nichos de especialización. 
Eatoa requeri•ientos significan a la par de un obligado 

proceao de descentralización (aayor autonomía a las 

autoridadea locales), tallbitt:n un mayor flujo de invorsión 

22. No• dice el Presidente Salinas, que "para nuestro 
liberali••o •acial la aoberania e• fund&mental; es razón de 
•obravivencia y objetivo que da sentido a las aeta• que 
peraequiaoa y quereaoa alcanzar, a•i co•o debemoa aaat¡\lrar la 
fortaleza da la nación para conaervar au •oberania ante •U 
vecindad con la •ayor potenci• del •undo1 l• .. yor 
interrelación econóaica no incluye la integración politica, 
aino por el contrario, diveraificaraao• laa relacione• 
internacional•• para ser m6• fuartea politicaaente y 
fortalecernoa internamente an lo econó•ico•. (Everardo Gaaiz 
F•rn•ndez; Ponencia: "El deaarrollo integral en el 
liberalismo social•, JO da aarzo de 1992). 
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(pllblica y privada), para dotar de infraestructura y atraer a 

las nueva• planta• productivaa. 

Para concluir ten .. oe qua las aoditicacionee tanto laborales 

coao en .. teria da descentralización pueden ser vista• 00110 

el preludio de un conjunto da aodi!icacionea a lo largo y 
ancho de nuestro aistema politice. el orden da los cambioa ae 

antoja au.aaente coaplejo y conflictivo y, aolamente la 

creatividad iaaginativa del jurista y el ciantifico permitirá 

elaborar loa eacanarioa futuro• y el sarco legal necesario 

para •l M•xico del siglo XXI. 

La •o4arnisación econóaica ala au contraparte política •• 

inviable para •1 tortalaciaiento equilibrado 4• un México 

•o4arno y juato. 
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