
11 

UNIVERSIDAD NAOIONAL AUTONOMA 
DE MEXICO 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 
"ARAGON 

"LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA: 
CARACTERISTICAS Y PERSPECTIVAS 
FRENTE AL TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO MEXICO - ESTADOS 
UNIDOS - CANADA" 

1 1 

1 TESIS PROFESIONAL 
1 QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

LICENCIADO EN ECONOMIA 

P R E S E N T A 

TAYDE 

México, o. F . 

. TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

GOMEZ SEGURA 

1993 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



IliDICB GB!IBRAL 

Pig. 

PROLOGO. i 

INTRODUCCION, I 

CAPITULO 1. LA BMPRBSA TRANSNACIONAL. 

1.- CONCEPTO DE BMPRESA TRANSNACIONAL••••••••••••••••••l 

1.1. CARACTERIBTICAS ••••••••••••••••• • , •••••••••••• 2 

1, 2. OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO ••••••• , • , •• , •••• 4 

1.3. LA BMPRBSA TRANSNACIONAL BN BL AMBITO 
IMPERIALISTA (BUS EFECTOS) •• , •••••••• , ••• ,, •• 10 

1.3,1. APORTACION DB CAPITAL •••••••• ,, ••••••• 12 

1.3,2. DBPBliDBNCIA TECNOLOGICA ••••••••••••••• 14 

1.3.3, LAS TRANSNACIONALES Y EL 
DOMINIO INDUSTRIAL. , , ••• , .... , •••••••• 1& 

1. 3, 4. EXPORTACIONES •• , •• , • , •••• , •• , ••••• , ••• 17 

CAPITULO 2, BVOLUCION BISTORICA DE LA INVBRSION EXTRANJERA 
B!I KEXICO 

2, - CONTEXTO GENERAL ••••• , ...... , • , • , ••• , • , ....... , ••• 18 

2.1. PERIODO PRERREVOLUCIONARIO, •••• ,,, ••• , •• ,.,. ,20 

2. 2. ETAPA POSTRREVOLUCIONARIA ........ , ••• , • , , • , • , 2 & 

2.3. LOS SEXENIOS KAS RBCIB!ITBS, •• , ••• ,,,,.,, •• , •• 44 

2 .4, Ml\RCO ECONOKICO, •••••••••••••• ,. •, ••••••• ,. •. 47 

2.5. llllRCO POLITICO.,. •• ••• •• ............... , •• ... 57 



CAPJ:TOLO 3. EL NIJBVO REGLAMENTO PARA PROMOVER LA J:NVERSJ:ON 
MBXJ:CANA Y REGULAR LA INVERSJ:ON EXTRANJERA. 

3. - EXPOSJ:CJ:ON DE MOTJ:VOS ••••••••••••••••••••••••••••• 61 

3.1. LEY PARA PROMOVER LA INVERSION MEXICANA Y 
REGOLAR LA INVERSION EXTRANJERA••••••••••••• 61 

3. 2 • ASPECTOS RELEVANTES •••••••••••••••••••••••••• 63 

3.3. REGLAMENTO DE LA LEY PARA PROMOVER 
LA INVERBION MEXICANA Y REGOLAR 
LA INVERBION EXTRANJERA •••••••••••••••••••••• 72 

3.3.1. ANTECEDENTES ••••••• •••• •••• ••••• ••••• 72 

3.3.2. EL CABO DE ARGENTINA ••••••••• •• •••••• 73 

3.3.3. LA EXPERIENCIA DE BRASIL •••••••••• , •• 74 

3.3.4. EL PACTO ANDINO ••••• ••• •••••••••••••• 74 

3.4. LA CONSTITOCION Y EL NIJBVO REGLAMENTO DE LA 
LEY PARA PROMOVER LA INVERSION MEXICANA 
Y REGOLAR LA INVERBION EXTRANJERA •••••••••••• 76 

CAPITOLO 4. ASPECTOS INTERNACIONALES DE LA INVERSION 
EXTRANJERA DIRECTA (IED) EN MEXICO. 

4 • - MOVIMIENTO GLOBAL DE DINERO......... • • • • • • • • • • • • • 83 

4.1. MOVIMIENTO DE CAPITALES ••••••••••••••••••••• 83 

4.2. EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL •••••••• •• •• 85 

4.2.1. OBJETIVOS •• •••• ••••••• •• ••••••••••••• 86 

4.2.2. PAPEL TRADICIONAL DEL FONDO 
MONETARIO INTBRNACJ:ONAL ••••••••••••••• 87 

4.3. EL CASO DE MEXJ:CO •••• •• •••••• •• ••••••• •• ••••• 90 

4.4. HEXICO ANTE EL GATT •••• •• •••• •• •••• •••••• •••• 92 

4.4.1. 19791 LA NEGATIVA ••••• •• ••••• •• ••• ••• .92 

4.4.2. 1986: LA ADHBSION ••••••••••••••••••••• 99 



4.4.3. LA Pl\RTICIPACION DE MEXICO EN EL 
GATT Y BU ADECUACION CON LAB 
POLITICAB DE INVERBION EXTRANJERA •••• 104 

4.4.3.1. PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 1983-1968 ••••••••••••••• 104 

4.4.3.2. PROGRAMA NACIONAL DE FOMENTO 
INDUSTRIAL Y COMERCIO EXTERIOR 
1984-1988 •••••••••••••••••••••••••• 106 

4.4.3.3. PROGRAMA DE FOMENTO INTEGRAL 
A LAB EXPORTACIONEB •••••••••••••••• 110 

4.4.3.4. PROGRAMA DE ALIENTO 
Y CRECIMIENTO •• , •••• , •••••••••••••• 111 

,.5. EL INGRESO DE MEXICO AL GATT Y BUB 
PERBPECTIVAB PARA LA INVERBION EXTRANJERA ••• 112 

CAPITULO 5. EL TRATADO TRILATERAL DE LIBRE COMERCIO. 

5.- EL TRATADO TRILATERAL DE LIBRE COMERCI0 •••••••••• 115 

5.1. All'l'ECEDENTEB •••••••••••••••••••••••••••••••• 116 

5.2. DEBCRIPCION DE LA ZONA NORTEAMERICA?IA ••••••• 117 

5.3. OBJETIVOS COHDNEB DEL TLC•••••••••••••••••••119 

5.4. EL GOBIERNO DE BALINAB Y EL TLC ••••••••••••• 120 

5.4.1. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
1989-1994 •••••••••••••••••••••••••••• 120 

5.4.z. PROGRAMA NACIONAL DE HODERNIZACION 
INDUSTRIAL Y DEL COMERCIO 
EXTERIOR ••••••• , ••••••••••••••••••••• 123 

5. 5. BABEB JDRIDICAB DEL TLC ••••••••••••••••••••• 12 4 

5.5.1. EL ACUERDO EN ESTADOS UNIDOB ••••••••• 125 

5.5.2. EL TRATADO EN LA CONBTITUCION 
CANADIENSE •••• , ••••••• , •••••••••••••• 125 



5.5.3. EL TRATADO EN HEXJ:C0 ••••••••••••••••• 126 

s. 6. LA NEGOCIACION ••••• , •••••••••••••••••••••••• 127 

5,6.l. OPTICA ESTADOUNIDENSE DEL TLC •••••••• 129 

5.6.2. ¿Y EN HBXIC01 QUE SE HA DICB0? ••••••• 132 

5.7. PERSPECTIVAS PARA LA INVERSION 
EXTRANJERA DIRECTA ••• , •••••••••••••••••••••• 13 8 

CONCLUSIONES •• ,, ••• , ••••• ,., •••••••••••••••••••••••••••••• 143 

BIBLIOGRAFIA •••••••••••••••••••••••• ; • 

LEGIBLACION •••••••••••••••••••••••• •., • 

CONPERBNCIAS Y DOCUMENTOS •••••• •.¡;º 

DIARIOS ••••••••••••• • ••••• ••.•,;;, •••••••••• 162 

PERIODICOS •••• ,, ......... , •• •• ,, 



P R O L O G O 

=== 

Esta investiqaci6n expone en sus distintos capitules 
los antecedentes y principios qua dan fundamento a la 
Apertura comercial do M6xico. 

De ase modo, ante la internacionalizaoi6n de los 

procesos productivos, la revolución de tecnologias y las 

comunicaciones se hace evidente una realidad denominada 

inversi6n extranjera directa. 

A partir del anterior panorama, ea factible destacar, 
que es la Inversi6n Extranjera Directa (IED) uno de loa 

rubros más importantes del proceso productivo contemporáneo; 

de ahi surqe su radical importancia y es por ello 
fundamentalmente que en este trabajo haya sido elegida como 
tema central. 

Existen ademAs, otras razones por las cuales se ha 
abordado asta tema con tanta insistencia: 

Es sabic1o, que los acontecimientos mundiales ae han 

ido desarrollando a un ritmo que ha provocado la modificaci6n 
de las condiciones internas de muchas nacionoa; ln. apertura 
de las economias es la muestra más clara de tales 

transformaciones; de ahi qua juzgue de trascendente 
importancia determinar si en verdad por el camino de la IED 
se estimulará la competitividad y, por ende, el crecimiento 
econ6.mico, o si a pesar de los esf'uerzos del gobierno por 

propiciar tal clima de modernizaci6n y crecimiento, la Naci6n 
solo sufrirá las consecuencias de la pérdida de Soberanía, o 
bien sefialar si el problema esencial de México para lograr el 
crecimiento econ6mico requiere más qua de transferencia de 
tecnologia, de roadaptaci6n de industrias, de alianzas 
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comerciales estratéqicas, da competitividad, ate. de un 

reencausamiento de la Educaci6n y de la reinstrumentaci6n de 

ésta como principal medio para lograr los anteriores 
señalamientos. 

considero que con tales argumentos es justificable al 
tema da tesis, ya que do la investigaoi6n do sste tema podr'n 
definirse con mayor oritorio las ventajas y desventajas de la 

Inversión Extranjera Directa y la vinculaci6n de ésta con la 

firma de un posible Tratado de Libre Comercio México-Estados 

Unidos y Canad,. 

A la par en que se han resaltado los motivos de esta 

invastigaci6n surge la siguiente situaci6n: 

Enfrentarse al mundo real de los fen6menos 

econ6micos, es una laboriosa tarea de interpretaci6n y 

análisis do datos hist6ricos y numéricos, que tal vez a 
simple vista carezcan da sentido. 

En virtud de esto, ordenar y arreglar de una manera 
inteligible tales hechos, tiene como base de partida el mundo 
real en el que nos desenvolvemos y el translado de tales 

hechos al campo te6rico de quienes se han dedicado a 
describir los fen6menon econ6micos como modelos de 

comportamiento. 

Es por ello que hemos optado en esta investiqaci6n 
por combinar la investigaci6n empirica y la opinión da las 
teorias como un elemento de complementariedad. 

El análisis es el camino que determinará el rumbo de 
esta investigaoi6n, pretendiendo partir de la esencia de una 
realidad (Empresa transnacional) hasta poder explicar la 
vinculaci6n que dicha realidad acon6mica tiene con un hacho 
de actualidad. 
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El enfoque que ae pretende dar a esta investiqaoi6n 
parte de la objetividad, para poder entender con más claridad 
el fen6meno econ6mico y estar en facultad de discernir con 

falsos juicios oreados en torno al tema. 

Finalmente, aprovechando este espacio deseo expresar 

mi gratitud al Lic. P.'. Lenin, por su ayuda y apoyo en todo 

momento; a la Sra. Lourdes Angulo Manas y a la Srita. 

Guadalupe Estrada Sánchez por su valiosa oooporaai6n en la 
transoripci6n de aste trabajo. 
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IllTRODUCCION 

No cabe duda quo ol tema de la inversi6n extranjera 

ha sido uno de los t6picos más polémicos en México. Desde 

las postrimerias de la Segunda Guerra Mundial, basta la 

presente década, se ha discutido el impacto de la inversi6n 

foránea bajo distintas 6pticas. Defensores y detractores han 

analizado el tema; sin estar ausentes la pasi6n y los 

prejuicios, con enfoques políticos, econ6micos y juridicos. 

La E-rasante investiqaci6n parte del ad.lisis de la 

Empresa Transnacional como principal elemento de la Inversi6n 

Extranjera Directa, delineando sus características y 
dRlimitando su funcionamiento y operatividad en el marco de 

la economía de nuestro país. 

De tal análisis surqe la necesidad de referir el 

proceso hist6rioo que da oarloter a la Invorsi6n Extranjera 

en México y asimismo de contemplar aunque sea de paso las 

medidas de requlación a esta inversi6n, en tanto afectan las 
decisiones productivas de nuestro país. 

cabe a a lar ar 

es 

que, la 

exclusiva 

polémica 

de México, 

que este 
sino a 

rubro 

nivel desencadena no 

internacional. En realidad, es solo uno de los resultados de 
la interdependencia econ6mica que prevalece en el mundo. 

Existen paises exportadores de capital y tecnoloqía y hay 

naciones que requieren de esos recursos para fortalecer su 
desarrollo. La nuestra está colocada en el segundo qrupo. 

En tanto no seamos autosuficientes a través de la 

productividad y el ahorro interno tendremos que complementar 

nuestro proceso de crecimiento con recursos dol exterior. 
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Sin embargo en esa sentido surge el problema de la 

Invarsi6n Extranjera, pues ee oierto que por un lado se 
plantea la necesidad da recurrir a ella como medio eficaz da 

motivar la productividad y la competitividad; por el otro se 
encuentra la falta de conocimientos teonol6giooa para 
impulsar la planta productiva. 

Asi pues la cuasti6n no se tinca en abrir o cerrar la 
puerta a capitales for6.neos, sino en encontrar loa 

instrumentos adecuados para regular dicha inversión, as por 

allo al nnálieie que en este trabajo se efectúa en torno a la 
Ley da Inversiones Extranjeras y su nuevo Reqlamento. 

si tomamos conciencia da los desastrosos oteotos del 

enorme endeudamiento, cuyos intereses anuales ahogan 

cualquier esfuerzo de desarrollo independiente, no nos queda 
otra opoi6n que avanzar con recursos propios. 

Lamentablemente, en la coyuntura actual, al ahorro interno y 
el capital nacional son limitadoa. Bl invereioniata mexicano 
se muestra cauteloso; la crisis lo ha .tornado escéptico. 

Nuestros funcionarios emprenden giras al exterior buscando 
empresarios qua quieran invertir en México, cuando los 

nuestros venden sus acciones en empresas establecidas en el 

paS.a. 

Del anterior aellalamiento surqe una si tuaci6n 
an6mala, pues obviamente la Ley para promover la Inversión 

Mexican~ y Raqular la Inversi6n Extranjera no ha aido el 
instrumento más id6nao para estimular la primera. 

Ahora bien, ante esa realidad debe encararse el 

problema, de abi la vinculaci6n que en esta investiqaci6n se 
pretende dar, aon la posible firma del tratado trilateral de 
Libre comercio Méxiao-Eatados Unidos-canadA; a fin de sellalar 
las perspectivas frente a un tratado de esa naturaleza. 
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Los aspaatos internacionales qua sen ref eridcs en 
este trabajo conlleVan la idea de exponer un panorama Ül6s 
amplio en al que la Apertura Comercial ha venido qost6ndosa 
da antemano y an los qua la Invarsi6n Extranjera dasempefia un 
importante elemento para qanerar un amplie y profundo proceso 
de clll:lbio estructural en México. 

En al desarrollo econ6mico nacional, la Inverai6n 

Extranjera es el resultado de la necesaria y cada vez mayor 

interdependencia econ6mica entre los pueblos, a la cual 
México p.o as extraiia y por ende la acepta y la promueve, de 

ahi la importanaia de considerarla un tema de neaesaria 
investiqaci6n. 

Por ende, el objetivo primordial de la presente 
investiqaci6n es la determinaci6n del vinculo existente entre 
la Inversión Extranjera Directa y al crecimiento económico de 
Hézico; para lo cual se asentar in los antecedentes 

mencionados en los p6rrafos anteriores y plantear6n por 
último las Perspectivas para dicha Inversi6n 
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CAPITULO 1 

==== 

LA BHPRilBA TRJ\NBNACIONAL 

1.- CONCBPTO DB BHPRBBA TRANBNACIONAL. 

Las cuestiones semánticas de la Empresa 
Transnacional, han preocupado a muchos de los estudiosos de 

la gran oorporaoi6n. · Según Bapúlvada y Chumacera alc¡unos la 

han denominad.o como empresa "internaciona.111
1 

11multinaciona111 , 

11 transnaciona111 , 

11policéntrica11 • cu 

11p1urinaciona111 , "etnooéntrica••, 

Para los tinas de esta trabajo talas conceptos puedan 

uti1izarsa con un sentido idéntico. Sin embargo, as 

interesante rof arir al m6rito técnico de la distinci6n entre 

tales conceptos: 

Empresa internacional, son aquél1as firmas que 

realizan actividades productivas en diferentes paises y cuyo 

oapita1 as por lo general propiedad da un pais 

industrializado, a éstas generalmente se les denomina 
11tro.nsnacionáles". 

Empresa mulÜnaoional, son aquéllas en las qua la 

propiedad astl distribuida entra residentes de diferentes 

paises. 

Bsta distinoi6n técnica es importante on cuanto a 

terminologia latinoamericana: 

(1) SEPULVEOA, Bemardo; CHUMACERO, An!Onlo. La lnvemón Exttanjera en Méxic.o. Ed. F.C.E. pp. 14. 
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Los paises miembro a del Pacto Andino, entiende~ por 

Empresa Multinacional, aquéllas qua sen multinacionales en 

sus mercados, su capital y su centro de decisiones. 

Los autores europeos y norteamericanos, en su mayoria 
consideran a la Empresa Multinacional como una corporaoi6n 

que tiene su salla principal en un s6lo pais y que realiza 
actividades, sean de manufacturas o de provisi6n de 

servicios, en una variedad de países, por lo qeneral un 

minimo lle cinco, 

La Empresa Transnaoional, se define también como una 

unidad maoroecon6mica, cuyo capital constituyente deja de ser 

preponllerantsmente de origen nacional; en un principio se 

trataba de capitales de Estados Unidos que se cruzaban con 

capitales europeos, y mAs recientemente, capitales cruzados 

de los Estados unidos son capitales de la Cuenca AsiAtica. 

1.1. CARACTERIBTICAB. 

La caraoteríatic&. fundamsntal de la C!llpresa 

lls sus métodos do 

Dichas entidades se 

cambio transnaoional, consista en el 
prollucci6n, llistribuci6n y consumo. 
trasladan a aquellos países donde ubioan sus mercados. 

La empresa transnacional, es un ten6meno econ6mico 
del mundo contemporáneo, es una forma de inversión extranjera 
directa que realiza una gran unidad económica, constituye una 

modalidad importante lle la inversi6n extranjera tradicional, 

tunda/la en bases bilaterales. 

En la empresa transnacional existo una estructura 

jerarquizada en la qus los directores de una filial, est6n 

supedita/los· a les llictallos de la casa matriz y a los 

accionistas lle la gran coorporaci6n. 



El personal que trabaja en la empresa transnaoional 

debe abandonar toda actitud nacionalista, interés que debe 
preva10Cer aún cuando parezca que ello no es un beneficio 

del pais donde opera la filial. 

La empresa transnacional parte de la integraci6n y la 

centraliaaci6n para poseer un alto grado de control sobre las 

sUbsidiarias extranjeras. 

cabe sefia lar en este apartado que una de las 

características de mayor peso en el establecimiento de 

empresas transnaoionalas, tiene su oriq~n en la imposici6n de 

tarifas arancelarias o de controles a la importaci6n por el 

gobierno de un pais, trente a lo cual la empresa 

transnaoional encuentra J!layor conveniencia en establecer una 

sUbsidiaria que produzca locamente. 

Asimismo, es importante mencionar que la empresa 

transnaaional adquiere y reviste formas tales al establecerse 

en países no industriali1ados, lo!! que la coloca con mayores 

ventajas competitivas fronte a la industria nacional. 

con frecuencia, existe un conflicto de intereses 

entre las empresas transnacionales y los países donde operan. 

Bllo as asi porque los objetivos generales de eoas 
corporaciones no son, en todos los casos, coincidentes con 

los prop6sitos generales de desarrollo que persique una 

comunidad. 

Asi pues, la empresa transnacional ademAs de las ya 

citadas características promueve el desgaste de la soberanía 

en cuanto el gobierno no cumpla con los requisitos da 
requlaci6n en esta materia o cuando por intereses 

particulares dicha inversi6n sea promovida sUbordinando el 
conjunto de factoras pertenecientes a la politica del Estado. 



1.2. OPERATIVIDAD Y PUNCIONl\HIENTO. 

Por su forma do operaoi6n, la empresa transnacional 
ea una aqrupaci6n de filiales radicadas en diferentes paises, 

estrechamente vinculadas con la casa matriz por las 

relaciones de propiedad común, que responden a una estrategia 
común y quo obtionon recursos financieros y bum.anos de un 

tondo común. 

Las empresas transnacionales establecidas en el 

sistema econ6mico internacional, han atravesado por varias 

etapas da adaptaci6n: 

a)EXportaoi6n de sus productos a otros paises. 

bl Establecen una orqanizaci6n da ventas da dichos 

productos en el extranjero. 

c) Adquieren les establecimientos y locales o bien 

instalindose como productores en el Extranjero a través de 

subsidiarias total o parcialmente propiedad de la matriz, 

pero siempre controladas por ella. 

Da tal modo, todas las operaciones de las filiales 

están controladas por la matriz funcionando dentro de un gran 

esquoma goneral de coorporaci6n. 

La planeaoi6n estratégica a lago plazo de esa gran 

coorpornci6n se determina a partir de una base global; es 

decir, se opera bajo la disciplina y el marco de acci6n da la 

casa matriz. Entre las decisiones se incluye la 

determinaci6n del pais en donde se realizará una nueva 

inversi6n, los articules que producirá cada filial a fin da 

evitar duplicidades, las ventas de productos elaborados o 

semielaborados entre subsidiarias, la determinaci6n del 

precio que so pagará por los articulos que se venden no solo 
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entre las filiales sino también al menudeo y para la 
exportaci6n. 

se centraliza además el control da las fuentes de 

materia prima; la adquisioi6n de material al mayoreo; la 
coordinación de técnicas de mercadeo y la asignaoi6n o 

rastricci6n de mercados do exportaoi6n para las filiales. De 
iqual manera son reali•ados los programas da investigaoi6n y 
desarrollo y de la politica financiara de la empresa. 

En este rubro debe señalarse el ten6meno que una 

empresa transnaoional puede experimentar en el interior de su 
estructura funcional: puede existir un al to grado de 

rivalidad entre las filiales, esforzándoso cada una por 

elevar su eticaeia sin perder de vista el carácter 

ooorporativo del sistema. 

sin embargo en cualquier circunstancia las filiales 
deban supeditar su intcré• particular aquellos generales de 
la empresa transnaoional. cuando una filial registra 
pérdidas, pero sus operaciones evitan que una corporaci6n 

rival ingrese a un mercado altamente estimado por la matriz, 

esta filial se considera que realiza una funci6n mis útil en 
el sentido estratégico de la empresa transnacional que alquna 
otra que genera utilidades. 

La oontralizaci6n y la integraoi6n que se ha venido 
manejando en asta apartado, se logra con la propiedad total o 
al manos mayoritaria de las filiales. Existe una clara 

preferencia de la empresa transnacional por poseer el 100% 

del capital de sus filiales, siendo condici6n de algunas 
corporaciones el invertir en el exterior contando aon ese 

hecho. 

A partir de ese panorama, se obtiene la supeditaci6n 
y ooordinaoi6n requerida por la matriz; pero también sirve a 
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ista para evitar conflictos con posibles coopropiat~rios 

nacionales sobre los múltiples aspectos de la direcci6n da la 
empresa. 

Bn cuanto a la estructura jerarquizada qua se ha 
venido esbozando y aunque las empresas trananaoionales son 
orqanizacionas econ6micas privadas, y, las decisiones bAsicas 
sobre su operación se toman en el exterior, se ba dicho qua 

ello no significa una pérdida de sob9rania politica, sin 
em.barqo, "la autonomía nacional es la capacidad de un Estado 
como colectividad para tomar decisiones que definan su tuturo 
acon6mico y politice qua ha quedado disminuido" m 

De los anteriores sefialamientos se desprenda que, la 

importancia de la empresa trananacional radica en la 

existencia de una estrategia ooorporativa global que oombina, 

bajo un control central, aspectos comerciales, tecnol6qicoa, 
financiaros, politices y administrativos; dicha estrategia 
determinada por la matriz de la empresa que en su mayoría es 
norteamericana y que hace que muchas de las decisiones que 

adopta sean extraaas al paia anfitri6n. 

Brooke y Remm.ers sefialan, "las politicas generales, y 
en particular las politices finanoieraa de la empresa 
transnacional, están espacificamenta disefiadas a promover los 
objetivos de la casa matriz, y solo en forma contingente, 
aquellas da las filiales o del pais anfitri6n ••• Son 
representativos de esas politicas los diversos sistem"s q"-'" 

se usan para trasladar las utilidades do un pais a otro, con 
el prop6sito de evadir impuestos, raduoir riesgos o lograr 
otros finesnc3> 

Debido a las actividades que realiza la empresa 

(2) P.B. Evans. Citado en SEPUl.VEOA. Bemmdoy CHUMACERO, Antoolo. La inver&lón Extranjera en México. Ed. F.C.E. 
pp.18. 

(3) BROOKE y REMMERS. lhe estrategy Of multlnatlonal Entel'prlsa l.ongman Londres 1970.pp.289-90. 
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transuacional, las politicas eoon6micas de un gobierno pueden 

verse afectadas, ya que la empresa puede eludir una política 

monetaria restrictiva que pretenda aplicar en un pais 
determinado, haciendo que una subsidiaria obtenga pr6atamoa 
an otro paia y reali•ando la correspondiente transferencia da 
fondos a la otra filial. Si existen limitacicnaa en al 
ingreso da capital exterior, loa pagos por regaliaa o las 
cuentas entre las filiales pued•n ser ajustadas en forma tal 

que se obtengan los recursos financieros requeridos por la 

subsidiaria afectada. si existe un régimen fiscal severo en 
una juriadicci6n determinada, las utilidades sujetas a 
impuesto pueden aar enviadas a otra juriadicci6n con sistema 
tributario m6.s benévolo, mediante manipulaciones en la 
contabilidad da las filiale9. 

La pol1tica econ6m.ica de un gobierno puede verse 

influida a larqo plazo por las operaciones da la empresa 

trananacional, si la casa matriz altera el nivel de expanei6n 
da una filial, cambia las fuantaa da aprovisionamiento, 
realiza un moviJ:licnto masivo de capital de una monada a otra 
o limita el volumen do exportaciones de una filial. 

Da ose modo la comhinaci6n de múltiplas factoras, 
entra otro al tamafio, la flexibilidad, la estrategia global, 
la capacidad financiera, proporcionan a la empresa 

trananacional un podar superior al que posoo la inversi6n 
extranjera tradicional (bilateral). Para los gobiernos esta 
forma de invarsi6n introduce elementos más complejos en al 
disefio de sus politicas, puoa por poseer dicha empresa la 
opci6n de invertir an un paia o an otro, según la 
conveniencia, an al proceso da negooiaci6n pueda jugar con 
las expectativas da los gobiernes, instal6.ndcae an aquel pais 
qua la ofrezca las mayores ventajas politicaa y acon6micaa. 

Han sido elaborados al respecto del funcionamiento de 
la empresa transnacional alqunos estudios, ontre ellos 
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destace al qua safiele le importancia qua posean ,atea 
coorporaoiones en al proceso 4a desarrollo de los paises 
donde aotQan, y remarca la necesidad de tomar en cuanta la 

presencie de lea trensnaciono.les en le formuleci6n de le 

politice exterior, dedo quo1 

"Una proporci6n creciente da las transacciones de 
bienes entra paiaaa estl en menea de les empresas 

trananaaionales, las quo actüan simult4neamenta como 

exportadoras e importadoras. una fracoi6n cada vea mAs 

importante de las opereoiones qua hasta hora se efectuaban en 

un mercado abierto, pasan a sustraerse de ese mercado, con lo 
cual las empresas evitan parcialmente la competencia entre 

elles. En otras palabras, on el momonto en el que una filial 

se instala en un país determinado se adepta la decisi6n de 

importar equipos y componentes desde otras filiales de esa 

e1mpresa" <4>. 

en el mismo estudio, sa reoomienda también la 

necesidad de establecer una política de desarrollo 

tacnol6qico tomando como punto de partida la interprataci6n 

del funcionamiento de la empresa transnacional en cuanto a la 
transferencia de tecnologia; al respecto se sefiala: 

11Las empresas internacionales constituyen tal vez el 
canal m4s importante, aunque no necesariamente el más 

af iciente, de transferencia da conocimientos tecnol6qicos 

entre paises. La utilizaci6n da eae u otros canales da 

transferencias tiene repercusiones distintas para la 

daterminaci6n da la capaoidad da competencia an al marcado 

internacional. En coneecuenoia cuando se formula una 

poli ti ca de desarrollo tecnol6qioo y, en particular, cuando 

Asta astl parcialmente destinada a reforzar la posici6n 
competitiva del pais en el mercado internacional, parece 

(4) 'La Expansión de ras Empresas lntemadona/es y w gravltad6n en el das.arrollo latinoamerlcnnoº. Estudio econ6mloo de 
América Latina, 1970 {Cuarta Parte). pp. 301-302. 
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imprescindible considerar las consecuencias del proceso de 
transferencia de teonoloqia a trav6s de las filiales de las 
empresas internacionales. Estas desempeftan también un papel 
importante en la tranaferencia de capitales. Adamlle de eu 
participaci6n directa en la determinaci6n de corrientes da 
capital, pueden ejercer una influencia no despreciable en al 
oomportamianto de los deml.s aqantas financieros, tanto 
nacionales como internacional••" <5> 

Da las antcoriorae situaciones sa desprende la 
ventajosa superioridod de la empresa transnacional rrente a 

la empresa nacional; es decir, de la manara en qua la empresa 
internacional opera y funciona, se determinan los rasqos m's 
importantes de sus ventajas, tal ea el hecho del apoyo con el 
qua cuenta por parta de la casa matriz, recursos y 

experiencia, lo cual no incluya s6lo personal empresarial y 

t6cnioo, sino también un cümulo da experiencias operativas en 
muy diversos medios econ6micos.· Por aste proceso se 

transfieren por la empresa transnaoional, valores intanqiblea 
que comprenden técnicas do produooi6n, conocimiento de 

diferentes marcados y la direcoi6n de las relaoiones 
industriales. 

Da tal modo puede seftalarse, que el mayor provecho y 
utilidad qua obtiene la empresa transnacional, no es sino el 
reflejo da la explotaci6n 6ptima de oportunidades que ella 
misma qenera o descubro; y, es precisamente al hecho de 

disponer da recursos da capital, tacnoloqia y orqanizaci6n 
superiores a la empresa nacional lo qua ha servido da 

incentivo a muchos gobiernos para atraer y fomentar la 
presencia da las transnacionalea. 

No obstante debe aclararse, qua la posibilidad de la 
empresa transnacional por explotar las oportunidades 

(5) lbldem. pp. 304. 
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referidas, se traduce taml>i6n en un costo para el .País 

receptor de la IED, que debe paqer un precio por el capital, 
l.e tacnoloqia y le organización transferidos y además tomar 
en cuenta que el control da los recursos no est6.n 

necesariamente orientados por la empresa extranjera, en 

beneficio del peis anfitrión. 

Asi pues, puada sefialarse que les operaciones de les 
empresas subsidiarias (filiales) pueden acentuar les 
desiqualdades en le distribución del inqreso, puesto que le 
mayor .eficiencia en la productividad significa también una 
concantración·an les utilidades 

Asimismo, ftB probable que la presencia de 

transnacionales, acarree un aumento en el desempleo de mano 
de obra no calificada, ye que le tecnoloqie requerida 
enfatiza en el factor capital. 

Debe eqreqarse en este capitulo, que la evaluación de 
la funci6n de las empresas extranjeras recae fundamentalmente 
en el campo qaneral de la politica económica, aunque la 

experiencia demuestra que la presencia de transnacionales 

acarrea consecuencias da indola política, legal y social en 

el pais receptor, de esa manera rubros como la transferencia 
de tecnol.oqia, la transferencia da capiteles y su afecto 
sobra le balanza da paqos, la creación da fuentes de trebejo 
y la importación de técnicos y administradores extranjeros; 
l.e promoci6n de exportaciones y le sus ti tuci6n da 
importaciones, entre otros aspectos, deben ser apreciados no 
solo en funoi6n de consideraciones econ6micas, sino tam.biin 
vinculados con los objetivos global.os da desarrollo. 

l.. 3. LA EMPRESA TRANBNACIOllAL 

IMPERIALISTA (BUS EFECTOS), 

EN EL AMBITO 

Le axposici6n de aste apartado versará en términos 
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qenerales sobre una apreciación de la Empresa Transnacional 
en al contexto imperialista, destacando los afectos qua dicha 
empresa qanera en esa &mbito. 

BXisten a partir de 1945, distintos factoras qua han 
contribuido a caraoteri1ar la estructura de las relacionas 
econ6micas internacionales, oriqinando1 

- Inteqraciones acon6mioas regionales. 
- Establaci.JÍlianto de mecanismos multilaterales para 

eliminar la discriminación del comercio mundial. 
- creación de inetituciones financieras y crediticias 

internacionales. 

Es ·durante la posguerra que se baca clara la 

distinción entra paisaa ricos y paises pobres, da ahi surqa 
la cuestión de la asistencia a las naciones subdesarrolladas 
o en vias de desarrollo; adem4a la oxpansi6n de las naciones 
industrializadas y al desdoblamiento transnacional da 
empresas operan tos en los marcados de los di versos Estados 
contribuye a la transformación da tales estructuras 
económicas internacionales. 

Es a~i como la dilatación extraordinaria da la 
inversión extranjera privada directa y el surqimianto de la 
empresa transnaoional genera un nuevo factor 
actúa en las relacionas intornacionalas y 
oriqina una serie de efectos económicos, 
sociales. 

da poder qua 
su actividad 
politicos y 

Las empresas trananaoionalos, son pues, una modalidad 

importantisima de la inversión extranjera tradicional, hoy en 
die el mundo entero es.participa da la intervención de estas 
empresas, pues los qobiarnos a fin da asaqurar los 
"beneficios" qua se derivan da éstas tienen quo preparar e 
idear alqunas fórmulas qua les permitan oonsaquir nuevos 
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concordatos industriales. 

A partir de la referencia anterior, se plantea, que 

gracias al desanvol vimiento da las empresas transnacionales 

en el contexto mundial, es necesaria la elaboración de 

esquemas de planaaci6n, reformas estructurales, etc., que se 
adecúen con las metas econ6micos, políticas y sociales do los 

paises receptores, con el fin último del desarrollo y del uso 
racional y eficiente de los recursos. 

Del an6lisia hasta al momento referido, haca falta 
asentar que las empresas transnacionales, como elementos 

clava da la invorsi6n extranjera directa son an primar 
t6r.nino una derivación de la disciplina económica; y se 
conviertan daspu6s de su ejercitamiento o pr6ctica an uno de 
los factoras inmersos en un panorama mlis amplio y complejo, 
en el qua los elementos da la politica acon6mica del Estado y 
la capacidad de actuar en un plano internacional que le es 
inherente, hacen que los qoJ:derno:: Olboquen o legislen en 

contra de la rBD ante loa erectos producidos. 

Por tanto, convione describir y analizar los 
elementos que causan afecto en las economías receptoras de 
empresas transnacionales. Aclarando de antemano que en 
alqunos ca.sos los aspectos que posteriormente se analizaran 
han sido tomados como ventajas definitivas que la IED aporta. 

1.3.1. APORTACION DE CAPITAL. 

En principio esta cuasti6n ha sido atribuida a la 
invarsi6n extranjera en su funci6n de diseminar capital 
mediante la exportaci6n da fondos que realizan paises 
desarrollados a los paises en vias de desarrollo. 

Sin embargo, esta situaci6n deba ser analizada la luz 
de los efectos qua produce dicha aportaci6n de capital. Be 
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tiene por ende, que después do cierto período, los flujos de 

capital retornan aumentados hacia los paises que 
proporcionaron los fondos inioialmonte. 

Da ahí la afirmaoi6n, da que los aportas de capital 
de las empresas transnacionales, es decir, por concepto de 

IBD, son minimoe, ya qua las tiliales se tinancían con 

recursos localea, en su mayoría, y sus pagos al exterior se 
traducen en una salida neta evidentemente superior al aporte 

oriqinal. 

Es prudente referir en asta sentido el estudio que la 
CBPAL realiz6 al respecto; determinando para ello tres 

criterios para analizar las tendencias de las transnacionales 
a utilizar de modo creciente recursos locales, sin que se den 

nuevas aportaciones de recursos propios: 

"a) Aporte neto de capitales privados en relaai6n 

con ol qasto anual en instalaciones y equipos. (En Am6rioa 
Latina se advierte una tendencia decreciente a este respecto, 
puea la rclaci6n baja da'"% an 1960 a 32% en 1968). 

b) Aporte neto da capitales privados mis reinversi6n 
en ralaci6n con el qaato anual en instalaciones y equipos. 
(En América Latina, para el trienio 1960-62, la relaci6n as 
da 77\. Para 1966-68 1 desciende a 61%. 

c) Estructura del financiamiento del activo total. 
(En América Latina, pera al conjunto de los sectores en el 
periodo 1957-65, se observa que al 59% de los recursos qua 
financiaron la expansi6n del activo total provinieron de 
recursos qua financiaron la axpansi6n del activo total 
provinieron de recursos internos de las empresas, qenerados 
localmente. El 24% lo representan los recursos captados en 

los paises. Onicamante el 17% de los fondos tenian su oriqan 
en Estados Unidos. En el caso del sector manufacturero, esta 
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última ruante aporta el 22%; 38% provienen de tondos prppios 
de las empresas y el 40% son recursos captados localmente" 
(6). 

A partir de estos da.toa puada concluirse, la 
situaci6n evidente de qua, por lo manos en América Latina los 
aportes nuevos por concepto da Inversi6n Extranj ara Directa 
son minimoa en ase periodo, y sefialar adem6a que el 
financiamiento 4• las tilia.lea eatal:>leoidu en tal rogi6n, 
descansa b6sicamente en la captaci6n de recursos locales y en 
recursos generados por la propia filial. 

La importancia da asta planteamiento radica en la 
tendencia de la diaminuci6n do tinanciamiento externo da las 
empresas transnacionales; aoi como el paulatino creoim~ en to 
d• las fuentes internas da tinanciamiento. 

Bae planteamiento, nos lleva a determinar que en el 
plano objetivo y real son loa paises en vias de desarrollo, 
los receptoras de empresas extranjeras, los qua financian aon 
sus recursos las operaciones da las empresas internacionales. 

1.3.2. DEPENDENCIA TBCNOLOGICA. 

La transferencia da tecnologia, as un elemento qua sa 
da a partir de la existencia de las empresas transnaoionales, 
ea por ello qua loa gobiernos elal:>oran diagn6aticos a 
prop6eito del dasarrollo oientitico y tacnol6gico da sus 
paises a fin de resaltar las consecuencias de una marcada 

dependencia da teanoloqia. 

Bi bien as cierto, qua loa paises receptores de 
inverei6n extranjera directa procuran los beneficios qua 
conlleva una tecnología avanzada, también lo es que con ello 

(6) CEPAL Op. CIC. 



15 

exista la desventaja de que el desarrollo de los sectores 

industriales nacionales y la expansi6n de las empresas 

instaladas, se vea altamente condicionada y dependienta de 

Bstados avanmados tecnol6qioamente. 

En el plano real ocurra por tal motivo, que loa 
pai11as subdeaarrollado11, presenten problemas da adaptaci6n 

con llH tipo de tacnologia, debido a factores talas como: 

proporción de los factores; tamafio del mercado o 

aprovechamiento de insumos nacionales. 

Por otra parte la transferencia da tecno1c9ia al 
crear o suscitar tal dependencia tecno16qica, anula o 

disminuye la posibilidad da incentivar al desarrollo 
ciantiUco y tecnol69ico, ya que presupone que toda 

responsabilidad recao sobre 1111. empresa extranjera. 

Asimismo, la investi9aci6n nacional no as promovida 

por ese tipo de gobiernos, dada la facilidad con qua se 
obtiene asa transtarencia teonol6qioa, ocurriendo por tal 

ra16n que los recursos que debieran destinarse a. ese 

prop6sito sa desvian a otros rubros. 

Cabe recalcar que la politica respecto a tal 

aituaci6n, no ha sido del todo severa con las empresas 
transnacionales astablecidao, as decir, no ha impuesto la 

necesidad da establecer centros da invasti9aci6n propios, y, 

s• ha contentado con la facilidad da importar asa tecnologia 
en su mayor parte directamente da las casas matria de las 
.. presas extranjeraa. 

Las oonsaauanoias inmediatas de tal situaoi6n, se 
traducen para esos paises receptores en una apatia nat;ural 
para los técnicos qua trabajan en las subsidiarias, y además 

a limitar considerablemente a la comunidad cientS.fica la 

investi9r.ci6n destinada a la industria al no contar con los 
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aatimulos necesarios. 

otra de las consecuencias, es el alto costo por 

transferencia de tecnologia que tienen que pagar las naciones 
que requieren de ella, aO.n cuando dicha tacnologia al ssr 
transplantada, enfrente los problemas de readaptaoi6n a las 

condiciones locales. 

Anta tal si tuaci6n da dependencia ha surgido ya la 
praocupaci6n de esos gobiernos y se han tratado da tomar 

algunas medidas al respecto para eliminar los abusos 
existentes en esos casos, para limitar los elevados costos de 
transferencia tecnol6gioa y para disminuir esa dependencia 

fomentando la investigación nacional. 

1.3.3. LAS TRl\NSNACIONALES Y EL DOMINIO INDUSTRIAL. 

El dominio que ej ero en las empresas transnacicnala11 
sobre la economía del pais receptor, ha sido puesta da 

manifiesto, y aún cuando tradicionalmente los recursos 

naturales, energía, medios de oomunicaci6n, transporte y los 
sectores militares se ha dicho que deben quedar 

nacionales, existe una preocupación marcada 
qobiernos en torno al sector manufacturero. 

a carqo de 
de muchos 

Dicba preocupaci6n se debo fundamentalmente al tamafio 
y poder econ6miao que ostentan esas qrandos aoorporaciones 
multinacionales, a su caricter expansivo y a la tendencia da 
adquirir empresas importantes del pais anfitri6n. 

De tal suerte, se presume que a falta de una politica 
objetiva y con caricter limitativo para las tran11nacionales, 
su poder econ6mico y sobra todo de expansi6n ira afectando 
seriamente las economía.o receptoras, debido a que como se ha 
11afialado anteriormente la salida neta por concepto da 
invarsi6n extranjera directa es mayor de la que 11a reciba 
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inicialmente, y porque aunada a esta oonsideraoi6n se 
encuentra el factor de soberanía de estas naciones que puede 
traducirse en un serio problema de descontento nacional, con 

las consecuencias que un movimiento de esa indole implica. 

Jlsi pues, es de vital importancia el oontrol del 
capital forAneo, su participaci6n en los sectores clave, su 

ritmo da azpansi6n, su particip3oi6n en empresas nacionales, 
ato. 

1.3.4. EXPORTACIONES. 

Dada la importancia de la Inversi6n Extranjera 
Directa en la industria, la ezportaci6n de los bienes 
manufacturados, dependeri de las medidas que las 
transnacionales adopten al respecto; as decir que, seg1in las 

condiciones técnicas, tamafio, canales, comeroializaci6n, 
etc., de la empresa nacional estarA en situaci6n favorable de 
competir en el mercado internacional, y por su parto la 

.empresa transnaoional actuarA en tanto las medidas 
gubernamentales del pa1s anritri6n le sean ravorables; de ab1 
que las normas que esos paises adoptan deban ser congruentes 
con la importancia asignada a las transnaoionalaa y con los 

objetivos de desarrollo e industrializaoi6n. 

·' 
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C A P I T U L O 

BVOLUCION HISTORICA DB LA INVBRSION EXTRANJERA BN MEXICO 

2 _.. CONTEXTO GBNBRAL. 

Desde los inicios del sigla XX, M6xico se ha visto en 
la imperiosa necesidad de establecer una regulación en 
materia de inversiones extranjeras; ya que su situación 
qeográfica y su abundancia de recursos naturales y humanos 
resultan muy atractivos a la invursi6n foránea. 

Al hacer referencia a la regulación en materia de 
inversiones extranjeras ea pretenda con ello seguir un orden 
en cuanto al momento en que la IBD adquirió el carácter 
participativo en la economia nacional mexicana. 

La evolución histórica de la Inversión Extranjera en 
México, es por un lado el resultado de las decisiones de tipo 
nacionalista que on ciertos momentos el gobierno mexicano a 

adoptado; por el otro es un fundamento general de la politice 
econ6mica para establecer un control sobre los sectores clave 
de la economía mexicana, tal o tales fundamentos se 

encuentran referidos en la carta Magna, la Lay y al 

Reglamento para Promover la Inversión Mexicana y Regular la 
Inversión Extranjera; documentos que por dicha raz6n serán 
mencionados con rrecuenoia en esta inveeti9aci6n. 

De tal medo, se puede decir que la primera forma de 
regulación está plasmada en el articulo 27 de nuestra 
Constituci6n en donde se incorpora la "Doctrina calvo", la 
qua establece la imposibilidad de que los extranjeros 
inversionistas recurran a la protección de sus gobiernos para 
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salvaquardar sus inversiones. 
orginica ele la !racci6n 

Constitucional dispuso que 

Posteriormente en 1926, la Ley 
:r del citado articulo 27 

las sociedades mexicanas 

poseedoras de tincas rústicas con fines agrícolas debian 

tener capital mayoritariamente mexicano. sin embarqo, fue 

hasta 1938 con la expropiaoi6n petrolera, en donde se 

aclviarte un intento m6.s serio por parta ele las autoriclaclas 

para regular en materia de inversiones extranjeras. 

Bn al periodo de la post-querra México entr6 en un 

proceso ele incluBtrializaci6n acelerado que estimul6 la 

entrada de inversi6n tor6.nea, lo cua"l motiv6 cierta 

preooupaci6n por parto del Estado, expidiéndose un Decreto en 

1944. 1 conocido como el "Decreto de Emergencia", ya que se 

expicli6 en 6poca ele suspansi6n ele garantías y astableci6 la 

obligaci6n para los extranjeros y las socioclacles mexicanas 

con participaci6n extranjera ele obtener autorizaci6n previa 

de la Secretaria de Relacionas Exteriores para adquirir 

empresas. Mis tarde se ra!orm6 dicho decreto para exigir ol 

requisito ele ml>yoria· da capital mexicano en empreeae 

dedicadas a ciertas actividades estratégicas, concediendo 

facultades diaoreoionales a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para su aplicaci6n. 

Ahora bien, para llevar a cabo un análisis aceptable 
4e este complejo t6pico, debe ponerse :sumo cuidado en las 

numerosas concepciones en torno al papel que la IED juega en 

K6xiao, por lo que para los fines ele esta invastigaci6n sari 

analizada en cada caso concreto y con todos los elementos 

objetivos al alcance ya que "as inútil emitir juicios da 

valores absolutos sobre los · bene:rioios o costos, en 
abstracto, de la IBD. La alternativa no consiste en 
determinar si la IBD es "buena" o "mala". <7> 

(7) SEPULVEOA V CHUMACERO. Op. Cit. pp, 24. 
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Asi pues la IBD en México aar6 concebida com¡> un 
tan6meno susceptible de medirse a través de datos 
estadísticos, aunque ello an aste pais se encuentre limitado 

cualesquiera que sean loa par!metros que se alijan para 
llevar a cabo la medici6n y por otra parte hay qua reconocer 
las ventajas y tener presentas las desventajas qua ha traido 
consigo para el proceso de desarrollo del pais. 

su tlujo ha ido variando con la pclitica 
gubernamental que se ha seguido al respecto, aunque cabe 

sefialai; desde ahora que el Estado Mexicano a partir da los 

gobiernos emanados da la Revo1uci6n da 1910, la ha regulado 
con un enroque nacionalista y pragmitico; sin pasar por alto 
qua las actuales negociaoionas del tratado de libre comercio 
le han dado un nuevo tono de regulaci6n lo que deja oentir 
qua seri procurada y tavorecida. 

2.1. PERIODO PRBRRBVOLUCIONARIO. 

Bn el desarrollo hiat6rioo de México, la IBD, 
inicialmente, es decir en la ópoca. virreynal y, en cierta 

medida en el siglo XIX, controlaba loa sectores prioritarios 
de la economía nacional. 

La Conquista de América en palabras de Marx ssfiala 1 

"la depredaci6n y el exterminio de la masa de la poblaci6n 
indígena, aport6 a los conquistadores fabulosas riquezas, 

cuyo volumen tu6 ang~osado todavia mis ripidamante gracias a 
la explotaci6n de los riquiaimos yacimientos da metales 
preciosos. Bl trabajo de las minas raqueria da mano de obra. 
Los indicios que rormaban la poblaci6n indigena, sucumbian en 
masa, no pudiendo soportar las horribles condiciones da 
trabajo a que se veian sometidos" <•>. 

(8) Academia de Clendas de la UASS, Manual de Eo:inomfa Polfllca, Ed. Gl1jaJbo,Méxk::o, 1900, pp, 7~T1. 
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Siguiendo ese esquema, los conquistadores sa 

a4uallaron 4a qran4es eztansionas 4a tierra y 4el trabajo 4a 

los indiqenas, por lo quo para la época Colonial, las 

principales ciudades se encontraban situadas en aquellos 
sitios 4on4e era masiva la axplotaci6n y axtracci6n 4e 
metales preciosos, tales como Pachuca, Zacatecas, Taxco, 

Guanajuato y al Puerto 4& Varacru• luqar que permitía la 

azportaci6n 4• metales preciosos que a manera 4a monopolio 
ejeroia al ser el 6nico autorizado para realizar comercio con 
Bapalla. 

Como es natural, el oro y la plata fueron los 
principales articules de exportaoi6n no s6lo durante la 

Colonia sino hasta el México In4epen4iente como se aprecia on 
el siquiente cuadro. 

CUADRON0.1 

EXPORTACION MEXICANA DE ORO Y PLATA 
(1825-1851) 

(Valor en millones de pesos MJN 

1825 
1630 
1835 
1840 
1845 
1850 

3.7 
10.5 
12.7 
6.4 

11.3 
12.4 

FUENTE: Miguel lerdo de Tejada, Comercio de MdJ:Jco desde 111 conquista 
haSla hoy, Banco Nacional da Cometdo Exterior, S.A., Méxk:o, 1967. 

Se encontraba tan cerrado el comercio 
la piratería y el contraban4o hicieron 

interceptar navas aapallolaa y llevar el oro 

exterior, qua 
su parte al 

y la plata a 
Inqlaterra en 4on4e se aplicaban a la expansi6n en qran4aa 

neqocioa 4a tipo capitalista, propician4o el surqimiento 4el 

capitalismo mercantil y su evoluci6n hacia el in4ustrial. 
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Las ideas da los 016.sioos da la Eoon'!mia, 
forzosamente tuvieron su manifestaci6n en las Colonias de 

Amirica, en virtud de que la recienta clase burguesa criolla, 
pugnaba por menores trabaa al comercio y a la industria en la 
Nueva sspaiia, y se perfilaba a dar la batalla por logi:ar la 
autonomia respecto a la obstaculizante economia da la 
11m.otr6poli 11

• 

Tales argumentos liberalistas o librecambistas, 
fueron adoptados por la burguesia local y aún por el clero al 
apoyar decididamente el Plan de Iturbida la Independencia da 
México. En tales argumentos se presentaba una rigurosa 
ravisi6n da los postulados mercantilistas y su posterior 
repudio, por parta de los te6ricos cl6sicoa, en especial por 
Adam smith, David Ricardo, siendo las bases institucionales 
para una libertad de comercio como preámbulo del desarrollo 

del capitalismo de un fase mercantil a otra denominada 
industrial o "capitalismo industrial". 

Hasta antas da 1021 no puada hablarse propiamente da 
comercio exterior de México; sino da un intercambio comercial 
entra España y su Colonia. 

Al iniciarse el periodo llamado independiente, 1021-
1887, la actividad comercial con Inglaterra se intansific6, 
abandon6ndose las pr6cticas do pirateria. 

con la Independencia, Estados unidos y las potencias 
europeas Francia e Inglaterra, tuvieron la posibilidad de 
intervenir directa e indirectamente en la desorganizada 
naci6n que era México en aquellos tiempos. 

En al siguiente cuadro es posible observar un 
predominio de Inglaterra en el Comercio de México, la cada 
vaz m6s nula importancia de Espaiia y la rivalidad entre 
Estados unidos y Francia. 
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CUADRON0.2 

IMPORTACIONES DE MEXICO POR PAISES DE 
ORIGEN EN 1851 

Inglaterra 
Francia 
Alemania 
España 
Bélgica 
Cardeña 
Estados Unidos 

(Miles de pesos) 

Guatemala, Ecuador, Nueva 
Granada. Venezuela y Chile 
Cuba 
India 

Total 

12500 
4500 
1850 

700 
300 

90 
4500 

250 
600 
710 

26000 

FUENTE: Migue! Len:fo de Tejada. Comercio de Máxlco, Banco Nacional de 

~E.derlor,M6xlc:0.1967. 

Por otra parta la composici6n da las exportaciones 
mexicanas a Bs te.dos Unidos se basan en ese par iodo 
fundamentalmente en metales preciosos, tintes, ganado; 

especias y otros productos a9riaola.s. Estcdos Unidos a 

cambio envio. a México manufacturas, maquinaria, tejidos, 
papel, armamento y qranos como fruto del derrumbamiento de la 
agricultura por erectos de las frecuentes querras y 

aublavaoionas en todo el pBís. 

Bin emb!lrqo a partir de 1860 se van sentando laH 
bases para al cada vez mayor predominio norteamericano en 
México, cuesti6n qua se raaolvi6 en definitiva en el afio de 
1867, al derrumbarse el inconsistente Imperio de Ma.ximilio.no 
y al abandonar Francia sus proyectos da expansi6n en México, 

No fue sino hasta la época denominada porfirista o 
porfiriato, cuando fue posible poner en prictica las ideas de 
libertad econ6mica, Bn esa periodo en la historia de México 
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se coincide con la expansi6n del capitalismo a nivel mun~ial, 
en al cual la aparici6n del capital financiero y la 
exportaci6n de capitales tienen repercusiones muy claras en 

el caso mexicano; imprimiéndole el rasqo de pais capitalista 

dependiente. 

De esa manara se va estructurando la aconomia 
primario-exportadora, a raiz de las recepciones de capital 

extranjero que se entecan a desarrollar aquellas 4raas 

estrechamente vinculadas a la posibilidad de expandir el 
mercad~ externo. Las lineas ferroviarias, la aqricultura da 

plantaci6n tropical enfocada a la axportaci6n, asi como las 

qrandes haciendas del profiriato especializadas en la 

producci6n de café, tabaco, henequén, quayule, azúcar y otras 
frutas tropicales, al expandir su producoi6n notablemente, 
vinieron dando al pais su fisonomia altamente dependiente del 

mercado y del capital externo. 

Puede decirse que durante el porfiriato, opera.ron 

intaqramenta on México las reqlas del jueqo de la teoria 

economia clásica y del equilibrio automático viqcnto a nivel 

internacional hasta la Primera Guerra Mundial. Circulaban 

monedas de oro acuftadas por el Estado y babia libertad 

clllllbiaria y sobre todo libres movimientos de capital; a su 

vez se controlaba la o:ferta monetaria de acuerdo con los 
principios de la teoria cuantitativa de la moneda, sin una 
importante intervonci6n dal Estado en los neqooios privados. 

La ley de say podria considerarse como válida, ya que no so 

presentaban serios problemas cíclicos da sobreproducci6n, en 

virtud da que el mercado se satisfacia con la produoci6n 

interna, y qua los consumos suntuarios de la hurquesia 

porfirista se cubria con importaciones de asas articulos, 

principalmente de Pranoia, sin que por ello se presentara un 
desequilibrio comeroial da trasoandancia. 

En asas condicionas el •Laiaaaz-faire• tuvo su auge 
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en esa época como sustento te6rico del capitalismo 

monopolista de expansi6n que se prolonq6 hasta la Primera 
Guerra Mundial. 

noade el triunto da la Retoruia las relaciones 

diplomiticas hahian quedado rotas con Inqlaterra, en raz6n de 
qua apoyaron y reconocieron al qobierno de Maximiliano; esto 
propicio el lento deepla1amiento de Inqlaterra y Francia por 
parte no s6lo del comercio sino de las Inversiones; situaci6n 
que se manifGst6 en teda su maqnitud durante le 6poca 
porfirista. 

Lo mAs sobresaliente do las relaciones comerciales 

México-Estados Unidos fueron ain duda las qrandes concesiones 
ferrocarrileras, minoras y agrícolas otorgadas de preferencia 
a inversionistas norteamericanos; debido a que en aquella 
6poca, el único capital extranjero que estaba dispuesto a 
invertirse en México era el norteamericano. El capital 
europeo se habia retirado del pais por los disturbios 
politices que restaban saquridad a sus inversiones. El 

desconocimiento de las deudas oontraic:las por al Imperio en 

casas europeas. Ante esa situaci6n no hubo otro camino que 

aceptar· el ingreso del capital norteamericano pese a las 

repercusiones qua implic6. 

Se ha planteado qua durante esa época las ideas de 
liberalismo econ6mico tuvieron auge y aceptaci6n; en lo 

referente a dar plena libertad al capital extranjero, obtener 

altas tasas de ganancia con base en el concepto de "Estado 

pclicia", en el comercie contrariamente se siqui6 una larqa 
tradici6n proteccionista paro min un criterio de 
industrializaci6n interna, sino con fines aminentemonte 
fiscales. 

Respecto del plrrafo anterior, puede sellalarse qua, 
continuamente se insiste en la necesidad da proteger a la 



26 

industria nacional con elevados aranceles, en el fondo d~ esa 
politica de la 6poca portirista existi6 claramente el 

incentivo a aumentar loe ingresos qubernamentales, 

determinada pcr la necesidad da buscar en el comercio 
exterior los recursos financieros que el Estado requería para 
desempefiar sus funciones. 

Por último, en el Portiriato debido al periodo de paz 

aa restablece la aonrianza crediticia da M6xiao, por lo que 

ea disparan las créditos e inversiones (exportaci6n de 

capita_les), para realizar neqaaios avalados por la notal>le 

riqueza de oro, plata y productos tropicales, que 
eiqniticaban la mejor qarantia, 

Da ese modo, México entra en la era del imperialismo 

y se vincula la burquesia nacional con el capital tinanciero 

internacional, a través del monto creciente de la deuda e 

inversiones externas, sent6ndose las bases del modelo de 
aaumulaci6n dependiente de la aconomia en su aspecto 

rinanciero, surqe ademis un tranco predominio da la 
dependencia con Estados unidos, siend.o da menor importancia 

el da las potencias europeas. 

2.2. ETAPA POSTRRBVOLUCIONl\RIA. 

A partir de la Revoluai6n al Estado mexicano, 

consciente 'de la necesidad de rortalecer la independencia 

eaon6mica del pais, orient6 sus esfuerzos hacia la 

recuperaai6n de los sectores prioritarias. 

"Biquiando esta astrateqia, ea eliminaron 
progresivamente los enclaves extranjeros en la aqriaultura, 

la infraestructura (los ferrocarriles), al patr6leo, al 

sector bancario, la anarqia eléctrica y finalmente la 
minería" C9>. 

(9) WIONCZEK. Miguel. a NacionallimO Mexicano y la IED. ed.S. XXI, pp. 14. 



27 

La actitud adoptada por el Estado en las distintas 

etapas bist6ricas, se ba traducido en la consolidaci6n del 
H6xico contemporáneo, en la que la IED se encuentra regulada, 
con un reglamento y una ley que serán motivo de análisis en 
el capitulo posterior, para determinar si la IED 11ya no 
acapara los frutos de las riquezas naturales del paia, ni 

constituye la baso aobro ln. cual se sustenta su desarrollo" 
(10>. 

Así pues, retomando el tema, el qobierno mexicano 

postrrevalucionario obtuvo de manera gradual una 
participaci6n más importante en el proceso eoon6mico, ya sea 
por medio de la naoionalizaai6n o mexiaanizaci6n de un número 
de actividades econ6micas como extraaci6n de azufre, 

explotaai6n de qas, petroquímica, silvicultura, transportes, 

telecomunicaciones, qeneraci6n de energía eléctrica, entre 
otros. 

Tales administraciones se caracterizaron por un 
vigoroso intento de industrializaci6n encaminado a establecer 
una infraestructura productiva, y on la qua ara n&cesario 
recurrir a los fondos provenientes del exterior, ya que por 
desgracia, la economia nacional jamis se ha caracterizado por 
sus dotes de ahorro; además con las politicas de sustituci6n 
de importaciones y de integraci6n industrial, las 
administraciones mexicanas utilizaron las tarifas de 
importaci6n, paraisos fiscales y licencias de importaci6n 
para implementar restricciones a la inversi6n extranjera, do 
acuerdo con las condiciones de la eaonomia, la balanza de 
pagos o inclusive el clima politice reinante en México, 

Todo lo anterior no logr6 clejar el capital exter~or 
ya que la econom.ia mexicana 11era una de las de mayor 

crecimiento ... inclusive •• ,el producto nacional bruto de 
México ara superior a los productos nacionales brutos de 

(10) /BIDEM. pp. 17. 
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diversos países de manera combinada" <11>; ademas el pala 

contaba con una tasa inflacionaria baja, una tasa de 
crecimiento sostenida de alrededor del 6% y una paridad 
cambiaria estable que dur6 22 años. 

Puede prosum.irse al respecto de esta etapa, que no 

obstante las neoasidadas de mexicani1aoi6n o nacional.izaci6n 

citadas, en todos loa casos no han traido como consocuencia, 

la exclusi6n da la IBD en los sectores clave. ea advierte 
por el contrario el traslado de empresas extranjeras a las 
áreas más dinAmicas de la econcmia, dedicándose a la 
industrializaci6n y comerciclizaci6n de los recursos que 
mediante esos mecanismos de regulaci6n habian quedado en 
manos de nacionales. 

Es importante aefialar, la conveniencia de los 

inversionistas extranjeros, al desplazarse a las áreas de 

mayor rentabilidad elaborando estrategias de largo plazo, que 
les permitieran aprovechar el desenvolvimiento del mercado 

nacional. 

Asi, dasde el período de la posguerra, México, en 

especial, experimentó un desarrollo ocon6mico de tipo 

industrial cimentado en el fen6meno ele capitalizaci6n, que 
hacen relativamente más barato el capital que la mano de obra 
obteniéndose elevada redituabiliclad, dados los bajes precios 
ele bienes y servicios del sector pdblico, el bajo nivel 
impositivo efectivo general, las politicas encaminadas a 
facilitar ese financiamiento ele capitalizaci6n reduciendo la 
tasa ele interés al minimo requerido para evitar la fuga de 
capitales. 

Aeimismo el proteccionismo indiscriminado que alent6 
la sustituci6n de importaciones a cualquier precio sin 
estimular las exportaciones y diferentes elementos de la 

(11} HEYMAN, T. lnY1111endo en México. EUA., 1989, pp, 47. Citado en el Houston Joumal ot lntemallonal Law. 
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pol1tica econ6mioa coadyuvaron a esa causa. 

Bs as1 como aunado a pautas y modalidades de consumo 

que, resulten ajenas a la realidad mexicana ea di6 luqar a la 
utilizaci6n da tecnoloqias intensivas en capital (qua por 
supuesto se importa) y cuyo resultado as el 
desaprovechamiento de la abundante mano da obra mexicana. 

ea inicia con el safialamiento anterior la dependencia 
tecnol6qioa de nuestro pais con el exterior, creando una 

brecha tecnol6qica qua se arrastra hasta la actualidad. 

El siquiante cuadro muestra la incorporaci6n de la 
IED en la aconomia mexicana expresado por actividades entre 

1911 y 1970, siendo notoria la canalizaci6n de 6sta hacia la 
industria y al comercie. 

CUADRON0.3 

DESTINO DE LA IED EN MEXICO, POR ACTIVIDADES, 1911, 1940 Y 1970 

Acttviaades econOmicas Millones de dolares% del total 

1911 1940 1970 1911 1940 1970 

Total 1452 449 2022 100.0 100.0 100.0 

Minarla 409 108 155 28.2 24.1 5.5 
Servicios públlcos, comunlcaclonM 
y transportes 684 283 11 47.1 63.0 0.4 

Subtotal 1 093 391 166 75.3 87.1 5.9 

Industria manufacturera 66 32 2083 4.5 7.1 73.0 
Comercio 61 16 436 4.2 3.6 15.5 

Subtotal 127 40 2519 8,7 10.7 89.3 

0tras1 232 10 136 16.0 2.2 4.8 

FUENTE: 1911, LUll Nkxllan O'Oler, 'Las ln\l~es extranjeras' on Daniel Cos1o V111egas, 
Hls1oria Moderna de M6xlco, B PorMttto, la Vida econ6mlca, cap, x, pp. 1154 y 
1455.1940y 1970: Cuadro 1 del Apéndice estadfltleo. 

Comprande agrlc:Ultura. petr61eo, constnJcd6n y 'otras activfdad8$'. 

Es durante el periodo referido qua se presencia la 
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entrada de diversos empresas de carlcter multinacional,_ qua 
atraidas por el paraiso fiscal que Kixico representaba en 
aquellas épocas, Asi oomo por la abundante mano da obra 

barata y abundante, inundaron la economía nacional, situaci6n 
que se tradujo en un qran auqe económico para el pais. 

Durante aquel periodo so expidió el decreto qua 

establece la necesidad transitoria de obtener permiso para 

adquirir bienes por individuos extranjeros, y para la 

constitución o modif ioaoión de sociedades mexicanas con 
socios. extranjeros, (12> mejor conocido como el "Decreto de 
Emerqencia", en el qua se establece como requisito previo 
para la entrada de inversi6n extranjera la autorización 

previa de la secretaria de Relaciones Exteriores; dicho 
decreto fui modificado posteriormente para establecer por 

primera vez el porcentaje minimo de inversi6n extranjera de 

49%. Bs interesante mencionar que este decreto es expedido 
por el Presidente de la Repllblioa en las postrimerias de la 
Segunda Guerra Mundial, en base a las facultades legislativas 

que al efecto le otorqa el articulo 89 Constitucional, sin 

necesidad de ser promulqado por el poder leqislativo; cabe 
hacer notar que dicho decreto jamás ha sido deroqado, a 
pesar de la diepoeici6n expresa mencionada en el precepto 

constitucional de referencia, que establece la caracteristica 

de viqoncia limitada para este tipo de ordenamientos. 

Entra otras dispoeicionas de interés qua ea 

promulqaron en ese periodo esta la entrada en viqor da la Ley 

para Promover la Inversión Mexicana y Reqular la Inversión 

Extranjera, publicada en el diario oficial del 23 de junio da 

1947 1 y en el cual se cre6 una Comisi6n Nacional Mixta 

Interseorotarial, cuya finalidad era establecer alqún tipo de 

control y coordinación de la inversión tanto nacional como 
extranjera. 

(12) CXarlo Oficial, 7 de Jullode 1944. 
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Dicha ccmisi6n dict6 doca normas qanarales qua 
establaoian los requisitos a los que quedaba sujeta la 
inversi6n extranjera en H6xico, muy similares a las 
reaoluoionas generalas qua expide aotualmento la comisión 

Nacional da Inversiones BXtranjaras. 

La política en materia de inversiones extranjeras 
manejaba an asa pariodo trae principios básicos: control 
sobra actividades de las denominadas astrataqias, por parte 
del sector p!lblico; control del porcentaje de participaci6n 
extranjera on actividades "bAsicas o aemibAsicas" y buscar 
atraer la inversi6n extranjera, dentro del marco de la 

leqislaci6n viqanta. 

como era de esperarse la IED se encaminó a las 4reas 
da mayor rentabilidad, dedicándose principalmente a la 
alaboraci6n da productos da consumo destinados a la 
satiefacci6n del marcado nacional, protaqido de la entrada de 
marcancias eimilaroa da oriqan extranjero, situaci6n qua 
fomentaba la sustituci6n de importaciones sin estimular las 
exportaciones y aprovechando el bajo costo de la mano de obra 

y materias primas; lo anterior confirm6 la necesidad 
raqlamentar la invarsi6n extranjera encaminando loe patronas 
de producai6n y, finalmente, los patrones de consumo de la 

sociedad mexicana. 

Las conseauancias inmediatas da esa época de auge 
eoon6mico y de la entrada de oapi tales for6.neos se lean en 

loe eiquientaa aspectos• 

a) fomant6 la or~aci6n da nuevas lineas da productos 
a indirectamente incrementando la demanda interna de materias 
primas; 

b) di6 pie a la incorporaci6n da tecnoloqiaa e 
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instraastructuras modernas, qua posteriormente sufrieron. los 
problemas da readaptación a las condiciones da producción en 

el pais; 

c) hubo un cambio en el origen del producto interno 

bruto, ya que con anterioridad éste provenía casi en su 

totalidad del sector aqricola. 

d) la competitividad ae vió estimulada 

raqui ticamenta aunque se esperaba con ello ampliar las 
perspeQtivas comerciales al exterior. 

Es duranto al sexenio qua comprende entra 1970 y 

1976, y dentro de un marco politice con marcados tintes da 
izquierda cuando surge di versa legislación que pretende un 

control más firma a la intervención occn6mica del extranjero 

dentro del aparato productivo mexicano. Tnl ·as al decrete 

automotriz, que establece porcentajes máximos da 

participación extranjera en el capital social de las personas 

morale~, cuyo qiro comercial las coloca dentro de la 

industria terminal da componentes da intaqración automotriz • 

. Así pues, el gobierno expandi6 las áreas donde tenia 

participación econ6mica directa, subsidi6 el precio da sus 

bienes y servioios, envolviéndose en un nacionalismo que 
había sido caracteristico de los cuarentas. 

El Presidenta Echaverria, condenó al respecto, la 

venta de empresas mexicanas a transnacionales, safialando una 
disposioi6n para recibir a los extranjer~s que desearan crear 

nuevas industrias, teonoloqia y manuracturaci6n de bienes de 
exportación, Esta situaoi6n fu6 más patenta durante al 

mensaje del subsecretario de industria, qua, anunció en la 

Ciudad de Nueva York qua la politica del gobierno mexicano se 

referia a una posioión minoritaria para los extranjeros, an 

relación con al capital mexicano, da modo qua las empresas 
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fueran quiadaa por ciudadanos mexicanos, convirtiéndose este 
acto en Ley Pederal en menos da un afio. 

sin embargo, "para qrandes malas, grandes remodios", 

por lo que los inversionistas extranjeros de las grandes 

trananaaionales reaurria1:on a una aoluci6n que aunque va en 

contra de la L8y asta puede por muchas causas pasarla por 

alto; aa trata da los 11prestanombres11 , con los cuales todo 
puede quedar dentro de la Constitucionalidad y reafirmar la 

independencia econ6mica sin perder pcr supuesto la Boberania. 

En tal situaci6n, puede afirmarse que la Inversi6n 
Extranjera Directa ha logrado crear necesidades 11 ticticias11 

en el consumidor mexicano, creando articulas de nueva demanda 
y deformando nuestros patrones de consumo. Todo ello obedece 
a que, como se ha planteado con anterioridad, el Gobierno 
Mexicano no se praocup6 por regular la inversi6n extranjera, 
sino tan s6lc por limitarla, estableciendo barreras paro sin 
indicarla la direcci6n ·a seguir a fin de no frustrar sus 
intereses. 

Una vez re~eridos loe elementos anteriores, del orden 

de las decisiones qubernam.antales, en su mayoría, resulta 

imprescindible realizar un anilisia en término de los datos 
econ6micos para sustentar las consecuencias reteridas. 

Respecto al esfuerzo interno de aberro y de formaci6n 
de capital, la actividad da la IBD. ha sido calificada como 
secutidaria. 

En el pericdo que va de 1962-1970, el promedio de 
participaci6n de IBD fu6 d~ 4.9% en cuanto al ahorro interno 
en todo al pais y al 8. 8% del correspondiente al sector 
privado. Bn tanto a la formaci6n de capital fijo de empresas 
extranjeras, en qaneral, represent6 el 5% dal total de 
formaai6n de capital privado qua comprenda la inversi6n en 
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vivienda por parte del sector privado, sin embargo a fal~a de 
datos estadísticos la Gerencia de Estudios Econ6micos del 

Banco de México los resume de ese modo. 

CUADRON0.4 

PARTICIPACION DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS EN EL 
VALOR TOTAL DE LA PRODUCCION, 1962 Y 1970 

(EN PORCIENTOS) 
Actividades económicas 1962 1970 

Total 9.B 12.6 

lnduslrla manufacturera 19.6 27.6 
Minarla 68.9 56.3 
Comercio 7.4 6.B 

FUENTE: Sepulveda y Chumact1ro. La IEO en México, pp. 55 

Ahora bien, la influencia real de la IBD en la 
economía mexicana se desprende de los esfuerzos por lograr el 
control de manera creciente de las actividades dinAmicas que 

por ende, son, las que generan mayor rentabilidad, una vez 
que aplican su experiencia de orqanizaci6n, administraci6n y 
operatividad. 

Entre 1962 y 1970, la IED se caractariz6 por su 
marcada intervanci6n en el control de la industria del hule, 
do maquinaria, de productos quimicos, de equipo da transporte 
y de productos metAlicos; dicho control so roa.liz6 en las 

4reas que permitían un desarrollo econ6mico acelerado. 

De lo referido anteriormente, el siguiente cuadro nos 
muestra la participaci6n de · la IED en el valor de la 
producci6n total, siendo en las industrias mis din6.micaa de 
casi 50% en equipo de transporte hasta m6.s del 80% en la 
industrial del hule. 
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CUADRO NO. 5 

PARTICIPACION DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS EN EL VALOR DE 
LA PRODUCCIDN DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, 1962·1970 

(EN POR CIENTOS) 

Tasa media de 
Ramas manufactureras 1962 1970 credimlento 

anual 
1961-1970 a 

Total 19.6 27.6 7.1 

Productos qulmlcos 58.4 67.2 12.9 
Construcción de maquinaria 44.9 67.2 12.9 
Maquinaria eléctrica 59.3 79.3 14.9 

Equipo de transporte 42.6 49.1 9.3 
Hu~ 76.7 94.2 7.1 
Productos de mlnerales no metálicos 24.4 26.6 9.6 
MetAHcas básicas 17.7 25.2 10.0 
Productos metálicos 20.6 37.0 10.0 
Manufacturas diversas 17.6 29.6 9.4 
Productos allmentlclos 4.9 8.6 6.1 
Bebidas 10.4 19.0 7.2 
Tabaco 65.0 79.7 6.4 
Papel 22.4 27.4 11.0 

FUENTE: Cuadro No. 15 del Ap6ndlce Estadlst!co e Informes Anuales del Banca de M6xlco 

a Las tasas do aeamiento se calculwon COí1 basa en lato 0:-..ld~~ de In ofícina 

de Cuentas do Produco6n y Prooos, 1930, 1940, 1950, 1900-1971. BAnco de 
México, S.A. Subgerenaa do 1~es Económicas. México, 1973. SG 

considMan dlnámlals aquellas ramas C1l'fO credmlento es mayor ni promedio del 

total delalndUGtrio. 

Cabe señalar respecto de loa datos proporcionados por 
el cuadro anterior, que las empresas trnnsnacionales gracias 
a su qran poder econ6mico tienen la facilidad de estar 

presenta en los marcadoo nacionales da sus anfitriones debida 
a la qran promoci6n y publicidad qua bacan a sus productos, 

craaudo con ello los patrones de oonsumo de la poblaci6n 

sobra todo en los sectores mis concurridos. 

Ahora bien, otro da los aspectos interesantes a saber 
da la :tED es la ubicaci6n y la procedenoi11 de 6sta; al 
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respecto el Banco de México saflala que en 1970 en vale~ en 

libros de la IED en México escandia a 2 822 millones de 

d6larea; de lea cuales 80% eran propiedad de firmas o 

personas norteamericanas. La inversi6n que provenía de 

Alemania, Inglaterra y suiza, representaba el 3% cada una, en 

tanto que Japón sólo tenia invertidos 22 millones de d6larea 

(menos del 1% del total da la IBD). ea plantea ademia qua al 

74% da IED estaba conoantrada en la industria manufacturera 

(7% en 1940); 16% en el comercio y 6% en la minería. 

Puede concluirse que para ese periodo, pricticamente 

el 80% da la IBD estaba dedicada a la industria y el 

comercio; y el 91% de las inversiones extranjeras en minería 

es propiedad de norteamericanos. Por ramas mcnufactureras 
los norteamericanos poseen do un 70% a un 100%, excepto la 

industria de productos minerales no meU.licoa, siondo del 

48%, y el 43% de oriqen inqléa. 

Nuevamente puede apreciarse en el siquiente cuadro 
qua la IED se ha destinado a actividades de las consideradas 

dinmnicaa (industria quimica, maquinaria, de equipo de 

transporte, productos metAlicos, de hule), actividades que 

son causa y efecto de un desarrollo económico más dinámico: 

manufacturas y comercio. 

Consecuencia de ese panorama, fué el proceso de 

induatrializaci6n, fuertemente proteqido de la competencia 

ezterna, a través del sistema arancelario y del 

establecimiento de un r6qimen de licencias previas de 
importac16n. 
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CUADRO NO. 6 

DESTINO DE LA IED Y PROPORCION DE ESTA PROPIEDAD DE 
NORTEAMERICANOS, 1960 Y 1970 

(En porclenlos) 

Proporción de la IEO 
Actividades económicas Destino! propiedad de norteamericanos 

1911 1940 1970 1911 

Total 100 100 83 79 

Mine ria 16 6 83 91 
Comercio 18 15 86 77 
Industria manufacturera 56 74 81 79 

Productos qulmlcos 35 30 84 73 
Construccl6n de maqulnarla 3 5 81 82 
Maquinaria Eléctrica 10 81 77 
f:qulpo de trarlSporte 10 91 71 
Hule 4 86 100 
Productos Metálicos sa 84 
Productos allmenUclos 86 94 

FUENTE: Cuadros 1, 2. 3 y 4 del Ap6ndlce E!itadi;tico. Sepülveda y Chumacero. 
1 L.ol portentBja& de las ramas lndustrlales astan eatcutodos resp&ctO ni total da ta Industria. 

Por otra parto la creación de 4ivereos mecanismos 

tales como la proteaci6n al mercado local para estimular la 

industria naaiento y al. conjunto de politico.s de promooion 

industrial, asi ooao el acelerado crecimiento y 

diversitioaoi6n del mercado interno, fomentaron el interés de 

gran número de inversionistas ~xtranjeros por participar en 

nuestro proceso de crecimiento econ6mico. 

BXisto, por otra parte, el aspecto de la estructura 
del capital., en el qua l.a IBD prefiere tener un control. total 

de auli empresas. sac¡t\n informes dal Banco de México a 

principios 4e 1970, 1020 empresas representaban un 54% del 

total de l.as existentes y aran en un 100% propiedad de 

extranjeros, sobre todo en empresas de bienes inmuebl.es, de 

construoci6n, de comercio, calzado, prendas de vestir, 
actividades agrioolas, transporte, productos al.imenticios, 
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operaciones bancarias y financiaras, productos qu!micl?a y 

restaurantes. 

Respecto de las empresas con partioipaci6n extranjera 

mayoritaria su importancia en esta periodo era menor, ya que 

s6lo representaban el 14%, y las de partioipaci6n minoritaria 
el 31%, es importante aclarar en torno a esos porcentajes la 
verdadera magnitud del control extranjero; en efecto, 11el 

qrado de control ea superior a su grado do propiedad en 

virtud de que: a) la invorsi6n extranjera directa emplea 
fondos. aplicados en los acervos de capital qua toma do 
fuentes do financiamiento del pais (depreciaci6n de activos, 
pr6stamos do proveedores, etc.) y, b) participa en algunas 
ampresas en calidad de socio mayoritario o minoritario y por 
lo mismo controla (en mayor o menor medida) el manejo de esas 
empresas independientemente del grado de propiedad" <13>. 

CUADRO NO. 7 

PARTICIPACION DE LftS PRINCIPALES EMPRESAS EXTRANJERAS EN 
LA INDUSTRIA ALIMENTICIA. POR RAMAS. 1971 

Industrias allment!clas 

Laterta 

Chocolate en polvo 
Galletas, harinas y pastas 
Cereales 
Leche evaporada 
Leche condensada 

Dulces 
Alimentos para nlf'los 

Partlclpaclón 
No. de em en el merca· Participación extranjera 
empresas do Interno en el capital social. 

(%) 

100 100 En tres empresas: 100% 
En la otra: 40 

75 100 
30 51 
95 100 

100 100 
100 100 

En una empresa: 100% 
Enlaotra:BO 

35 100 
100 En una empresa: 100% 

Enlaotra:BO 

FUENTE: Socreta.rfa de lndlJStria y Comercio, Oltoed6n Genere! de Estudios Económico&. 

{13) Comtté Biiaterai. pp. 154 
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CUADRON0.8 

CL.ASIFICACION DE EMPRESAS. SEGUN EL GRADO DE 
PARTICIPACION DEL CAPITAL EXTRANJERO EN SU CAPITAL SOCIAL. 

1970 

(En porcientos) 

De 5% De más de De 75% 
Actl\ildadas económicas a menos De 25% 50% a me- a menos De 

de25% a50% nosde75% de100% 100% 

Total 4.0 27.4 8.5 5.9 54.2 

Mlnerfa 5.1 65.2 1.7 1.7 26.3 
Comercio 1.4 12.3 6.0 6.7 73.6 
Construcción 23.8 4.8 71.4 
Bancos 4.9 24.4 2.4 2.4 65.9 
Industria manufacturera 4.1 29.8 10.7 6.7 49.5 
Productos allmentlclos 10.4 15.6 9.1 7.8 57.1 
Productos qulmlcoa 2.3 24.5 9.8 6.5 56.9 
Imprenta y edltorlales 40.7 7.4 7.4 49,11 
Hule 10.o so.o 10.0 30.0 

FUENTE: Cuadro 10 del Apéndice Estadlstlco. SepUlveda y Chlll'l'lac«'O. 

La preferencia por poseer el control total de las 
empresas con participaci6n de la IED ya ha sido destacada, 
s6lo con excepci6n de la minería en dondo el ten6meno antes 
comentado de mexicanizaci6n se ha hecho efectivo, en las 

actividades, donde no existen restricciones leqales, la IED 
prefiere tener el control absoluto, sobre todo es patente en 
el comercio, en primer luqar, porque, la intervenci6n de los 

extranjeros tiende a crecer a medida que aumenta el tamafio de 
las empresas, respecto del capital social; en sequnda 
instancia en muchas acti vi dadas donde hay prohibici6n leqal 
expresa, tales restricciones aparentemente no se respetan. 
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En cuanto a la rentabilidad de la IED, la tasa de 

utilidad promedio ha venido registrando un awr.ento, por lo 

que a continuaci6n se barA referencia a ella a partir de 1960 

hasta 1970. 

cabe aclarar que la tasa de utilidad se calcula 

dividiendo el total de las utilidades obtenidas (remitidas y 

reinvertidas) en un año dado entre el valor de la inversi6n 

extranjera acumulada a fines del afto inmediato anterior. Los 

datos base han sido tomados para el periodo citado de tres 

cuadros obtenidos en el Banco de México; que a continuaci6n 

se anexan, y que dan tinalmonte por rasultado después de 
c¡loulos el siguiente esquema do tasas de utilidad y de 

rentabilidad de la IED. 

Para fines de la tasa de rentabilidad ésta, fuó 

calculada con la suma de utilidades, más intereses, más 
ragalias, más otros pagos, entre la inversión acumulada. 

Ademh de las tras actividades en las que la IED se 

concsntr6, la minería, es la que presenta la más alta tasa de 
utilidad, probablemente ello obedezca al proceso de 

mexicanizaci6n, en 1960 antas de !ni.ciarse dicho proceso era 

de un 5. 7%, con el proceso se induce a obtener los mayores 

beneficios de inmediato, disminuya el valor del capital 

invertido y aligera la carga tributaria gracias a los 

incentivos fiscales que lleva implioitos. 



CUADRON0.9 

TASAS DE UTILIDAD Y DE RENTABILIDAD DE LA IED, 1960, 1967 Y 1970 
(En porclentos) 

1960 1967 1970 
ActMdades económicas 

Total 6.7 11.5 9.7 16.6 10.1 18.4 

MI noria 5.7 10.7 16.8 20.1 16.0 23.3 
Comercio 6.0 11.0 7.9 12.B 7.5 13.9 
Industria manufacturera 10.2 15.8 9.8 17.7 10.6 19.4 

Productos qulmlcos 9.0 14.4 9.7 18.3 10.6 19.2 
Construcción de maquinaria 5.4 6.4 5.6 16.0 6.0 19.3 
Maquinaria eléctrica 8.2 13.0 12.7 215 12.5 29.3 
Equipo de transporte 88 11.7 2.7 11.3 9.5 19.3 
Hule 13.1 17.6 12.9 18.6 9.7 15.4 
Tabaco 34.8 40.4 12.5 134 13.0 16.3 
Papel 4.9 9.5 9.4 12.4 11.2 15.9 
Productos de minerales no 
metálicos 11.7 13.0 12.5 155 5.5 12.5 
Metálicas básicas 10.9 23.1 10.2 23.0 10.4 24.0 
Manufacturas diversas 8.8 11.B 14.6 21.3 7.0 13.1 
Productos alimenticios 9.8 14.9 8.5 14.8 9.7 17.0 
Bebidas 25.2 61.3 21.8 40.5 18.9 27.5 

FUENTE: Cuadros 1, 2y 5 del apéndice Estadlstico. LOi. dui... da t.;; ratn:l.!l de !a lm:!Ufrtrla 

manufQCturora sa elabora.ron con ba&8 en doto& proporcionados por la 

SUbgerenda de Estudios Económ+coii del Sanco do México 

NOTA: TU"" tru:adeutllldod .. utl!ldBd 

inver&i6o aa.imulnda 

TR • 1a$a de rentabilidad ., utilid3d + lntere<"..es + t!!glll!as + otros" E!ª~ 

lnvarsl6n aa.imu!ada 
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En el comercio se lee una tasa de utilidad del 8% y 
en la industria de un 11%, en esta última por ramas 

manufactureras no se nota una marcada desviaci6n respecto de 

la tasa promedio, excepto la industria da la construcci6n, 

madera y cercho cuyos nivelas son muy !>ajos (o. 6% y 2. 4% 

respectivamente) y de las l>el>idas, productos de cuero que 

alcanzan tasas cerca del 20%. 
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La CBPAL al respecto elabor6 un estudio, en el que 

concluye que la tasa de utilidad no resulta adecuada para 

medir la rentabilidad de la IBD, ya que por un lado las 

empresas ocultan utilidades en forma de intereses, regalias, 
pagos por asistencia técnica; y porque la evaluaci6n no es 

precisa ya que los costos est6n inflados por la sobra 
facturaci6n de las materias primas, do los bienes intermedios 

y de los de capital que las matrices venden a subsidiarias. 

"Los ingresos se von mermados por ventas a bajos precios a 

las casas matrices y a otras subsidiarias" <14>. 

El fen6meno anterior, se refiere en otras palabras, a 
la transferencia de tecnología y a la asistencia técnica, que 

en ramas industriales como la química, mnquinaria, equipo de 

transporte, siderúrgica; puede ser más justificable y 

exaqerados los pagos que por esou conceptos se realizan. 

Respecto del pago de regalías y asintencia técnica, 

para ocultar utilidades, la secretaria de Hacienda en 1969 

realizó un estudio . en al qua se reportó una tendencia 

creciente a utilimar tn.les métodos; "ciertos acuerdos 

celebrados entre compañías proveedoras y compañías 

adquirentes de insumos o permiten que la empresa adquirente 

facture los insumos importados a precios superiores, 

disfrazando con ello las utilidades roales obtenidas" <15>. 

Por ello, un factor importante para medir la 

redituabilidad efectiva de la IBD, es la fijación de precios 

entre la matriz y las subsidiarias, puesto que la. simple 

relación entre utilidades o rendimiento total y valor de 

inversión, solo representa una pequeña parte de la real 

rentabilidad de la IBD. 

Existen sin embargo, alqunos problemas relacionados 

(14) CEPAL Op.Cit. pp. 308. 

(15) 'As!&tencl.aTéenlca del Extranjero•, Investigación fiscnl, núm. 48, Secretarfade Hacienda 'i Cr6dlto Público. 
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con la alevaci6n de costos y la disminuoi6n de qananoiaa de 

las empresas extranjeras, tal es el caso de no poder utilizar 
sus instalaciones a plena capacidad, dado que el tamaiío del 

mercado sea menor y no absorba su produoci6n o porque el 

crecimiento y desarrollo que se esperaba de esa mercado a 

futuro no sea tal. Asimismo el proteccionismo 
indiscriminado hizo que las empresas operaran en condiciones 
antiecon6mioaa, al respecto se ba escrito 11este nivel 
absoluto da proteooi6n ••• explica en buena medida no solo la 

entrada de empresas extranjoras manufactureras a México 

durante loa Ültimoa veinte afios, sino tlll!lbi6n la coexistencia 
de altos niveles de redituabilidad en al sector 

manufacturero... con el uso de aproximadamente el 50% de su 

capacidad instalada... Las inflexibles politicas 
proteccionistas, aunadas al inadecuado sistema tiecal y a la 

ausencia da una legislaoi6n antimonop6lica, crearon en México 

un ambienta que condujo a un situaai6n da ineriaienaia del 
sector industrial (nacional)" <16>, y bajo el cual la IED 11ha 

creado situaciones monopolistioas u oliqopolistiaaa que le 
permiten lograr utilidades reales y no contables muchos 

mayores que en sus paises da origen" <17J. 

Ante ese panorama de inadaptaci6n de las empresas 

transnaoionalaa a las condiciones internas, ln. contribuci6n 

de la politiaa de protaooi6n indiscriminada, las condiciones 

de capitalizaci6n redituabilidad, la c11p11cidad de 11bsorci6n 

dol morca~o, la !alta de una requlación efectiva y de una 

laqislación co)laranta por parta del Estado, entra otras, 
oper6 la IBD an el periodo qua ha sido nombrado por muchos de 

auqe econ6mico; sin embarqa queda todavia analizar las 

consecuencias que esos factoras trajeron aunados para 
periodos posteriores. 

(16), WIONCZEK, Miguel. l11V8Blón y Tecnologla Extranjera. Ed. Jooqufn Mortiz, México 1971, pp. 151. 
cm WIONCZEK. IBIOEM, pp, 100. 
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2.3. LOS SEXENIOS HAS RECIENTES. 

con la Loy para Promover la Inversión Mexicana y 

Reqular la Inversión Extranjera, que apareció publicada en el 

Diario Oficial de la Federación, el dia 9 de marzo de 1973, 

con un texto que incorporaba una serie do disposiciones que 

antes se encontraban dispersas en distintos ordenamientos, 

como la creación de un orqaniomo coleqiado cuyo carqo se 

retiri6 a la resoluci6n de cuestiones distintas en materia de 

inversión extranjera, y la creación de un reqistro encargado 
de controlar la presencia de capitales foráneos, así como el 

establecimiento del concepto qeneral del porcentaje de 51-49, 

se desarrolló un modelo económico que enfatizaba una 

distribución mis equitativa del inqreso. 

Consecuentement~ hubo un debato considerable; el 

embajador norteamericano aseveraba que México estaba 

cam.biand.o las reglas del juego, mientras que la comunidad 

inversionista utilizó esa situaci6n como un punto adicional 

de conflicto con la administración de Boheverría. En medio 

d~ este debate, la inversi6n extranjera ya establecida en 

México, tuvo temores respecto do una apl icaci6n retroact! va 

de la Ley de Inversiones Extranjera.a LIE, que de haberse 

dado, hubiera sido anticonstitucional. En todo caso la 

administración optó por aplicar la reqla del 51-40\ 

únicamente a las compañías nuevas. 

Resulta evidente que el modelo económico planteado 

durante las administraciones 1970-1976 y 1976-1982, no 

cumpli6 con las expectativas que en su momento hist6rico se 

esperaban de él, porque es una verdad comprobada que las 

economias centralmente planeadas carecen "per se" de los 

elementos que las pueden convertir en viables. 

El anterior comentario se basa en una comparaci6n 

hecha a simple vista entre el modelo económico de libre 
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aiqnif ica que una economia mixta como la 
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Lo anterior no 
de México esté 

basada en aquellos planes quinquenales de la década do los 

treintas, paro definitivamente muestra un matiz que la 

asemeja m6s a economías de ese tipo, que a las tradicionales 

da libra mercado. 

Por otra parte y desatendiendo al dicho popular de 

"tener dos velas encendidas", durante la mitad ulterior del 

sexenio de 1976-1982, nuestra economia se petroliz6, dejando 

totalmente de lado a otros bienes y servicios que 

tradicionalmente se venían exportando; esto en principio 

trajo grandes beneficios, pero posteriormente sufri6 un giro 

vertiginoso de 180 grados. 

Mientras tanto, los hombres de neqocioa maxioanos 
estaban siendo disuadidos de la venta de compafiías mexicanas, 

las cualos oran consideradas como parte de la "herencia 

nacional" por el qobierno federal. 

Durante esa periodo se presentaron ciertas 

excepciones a l"' limi taci6n porcentual de propiedad 

extranjera en ol capital de una empresa, siempre y cuando el 

proyecto de que se tratase tuviera oaraotaristicas 

intrínsecas consistentes con la politica econ6mica nacional. 

Sin importar todos loe controles y trabas que se 

intentaren aplicar para limitar la invarsi6n extranjera, ésta 

creci6 casi tres veces via empréstitos del extranjero (ea 

importante notar que en ests caso no se trat6 de inversi6n 

extranjera directa) <IB> 

Es de suponer que el gobierno busc6 los préstamos del 

exterior como la manera mlia U.cil de financiar el creciente 

(18) GREEN R., The Stata and Muttlnational Banklog Systems. Columbia Unlven;;lty Press. E.U.A. 1981pp.22·24. 
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déficit gubernamental, lo que ir6nicamente permiti6 qu_e la 

economía mexicana tuera dominada por la comunidad bancaria 

internacional, a partir de entonces. 

El presidente José L6pez Portillo termin6 su periodo 

presidencial en 1982, en medio de una terrible confusión 

económica causada por los siquientes factores: 

- caída sustancial del precio del petróleo crudo. 

- Devaluación del peso mexicano. 
- Deuda externa por 90 billones de dólares. 

- Naoionalimaci6n de la Banca Mexicana. 
- conversión obligatoria de los depósitos realizados 

en dólares a moneda nacional, y, 

- La imposici6n de controles de cambio por prill!era 

vez en la historia de Máxico. 

l\l respecto pueden hacerse los siquientes 

comentarios: la ~aja en los precios del petr6leo empez6 en 

1981 cuando el precio del petróleo tipo istmo perdi6 3. 50 

dólares por barril, mientras que las tasas de interés sobre 

préstamos de los Estados Unidos aument6 de un 8% a un 21%, 

monto nunca antes visto en la historia de la economía 

norteamericana, mientras que el precio en nuestras 

exportaciones se reducía en un 50%; la devaluaci6n situ6 al 

peso mexicano a una paridad de $26. oo pesos por cada d61ar 

norteamericano, y de $97.00 pesos por ca~a d6lar en diciembre 

de ese mismo afio; por otra parte y en un movimiento sumamente 
oontrovertido, José L6pez Portillo expidi6 el decreto que 

establecía la nacionalizaci6n de la banca privada, el 1° de 

septiembre de l.982, asi como las reglas para el pago de 

dep6sitos bancarios denominados en moneda extranjera, y el 
Decreto que establecía el central generalizado de cambios. 

Fué el Lic. Miquel de la Madrid, quien recogi6 los 

restos del cadáver económico de México, dándose a la labor de 
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reconstruirlo, para lo cual inicia la liberaci6n del comercio 
exterior, considerando esta liberaci6n como el elemento clave 
al futuro despegue econ6mico de le Neci6n. 

Para tal. efecto la liberaoi6n del comercio exterior / 
tua expedida la Ley Reglamentaria del articulo 131 

constitucional, en materia de comercio exterior, publicada el 

13 da enero de 1986. 

En cuanto a la IED, que es el tema central de esta 

investigación, durante ese sexenio se dieron a conocer los 

lineamientos pera una revisi6n a tondo de la legislaci6n en 

Materia de Inversiones Extranjeras, revisión que fue 

pospuesta argument&ndose la necesidad de atender asuntos 

prioritarios tales como la reostructuraci6n de la deuda, que 
mediante las negociaciones loqr6 extender la maduraci6n da 

or6ditos hasta el afio 2006; al control da la inflaci6n 

mediante la creaci6n del Pnoto de Solidaridad Económica da 

1987 y dar atenoi6n a las consecuencias del terremoto de 

1985, situaci6n que mermó nún mi§.e la reserva del sector 

pÚbl.ico. 

2.4, MARCO ECONOMICQ, 

En 1982, como resultado de la crisis eoon6mica 

nacional y la disminuc i6n de recursos internos para llevar a 

cabo proyectos de coinversi6n con capital extranjero, la 

invarsi6n extranjera autorizada se redujo a un 63, 2% lo qua 

rapresant6 aproximadamente 626,5 millones de d6laras. En 

este periodo aún cuando sagún astadisticas da la propia 

Diracci6n General da Inversiones Extranjeras, . la IED aumant6 

un 102.9%, en realidad sus beneficios sa vieron disminuidos 

por la crisis imperante, 

Da acuerdo con las eatadiaticaa provenientes da la 

Direcci6n General de Inversiones Extranjeras, la invarsi6n 
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extranjera total autorizada al 31 da diciembre de 1985,_ fué 

del orden del 14,620.9 millones de d6lares, los cuales un 27% 

fueron aprobados durante la administraci6n de Miquol de la 

Madrid. Cabe hacer notar que para ese periodo la inversión 

proyectada para 1986 ara de 2,000 millones de d6lares, y se 

autorizaron inversiones por 2 300 millones de dólares cifra 

que excedi6 lo proyectado. 

No obstante la informaoi6n estadistica de la 

inversi6n extranjera en México no es muy precisa, ya que hay 
que distinguir entro aquella inversi6n autorizada por la CNXE 

y la inversi6n afectivamente realizada. La impresici6n 

estadistica radica principalmanta an que la CNXE autoriza 

proyectos de inversi6n a realizmrse en un plazo que pueda 

llaqar a los cinco afias. 

En relaci6n al sector acon6mico al que la inversi6n 

extranjera se canaliza, puede señalarse que para 1986 de las 

empresas con participación extranjera en su capital, 

aproximadamente 53% so localizaba en la industria de la 

transformaci6n, género en el cual se comprenden por orden de 

importancia, la industria quimica, eléctrica y electr6nica, 

automotriz, metal-meo,nica (elaboración de maquinaria y 
equipo) y alimenticia entra otras. otras empresas que 

representan aproximadamente un 20% del total, se localizan en 

el soctor comercio y las empresas ubicadas en el sector 

servicios, representan un 22% del total. 

Por lo que baca al origen da la inversi6n extranjera 

en México, se tiene un descenso en los últimos afios, sin 

embargo la partioipaoi6n da Estados Unidos aún sigue siendo 

significativa con un porcentaje aproximado de 59.8%. En 

segundo lugar sa encuentra Buiza con 9, 90%, Alemania con 

9.3%, Japón con 5.3%, canad6. con 2.9%, Gran Bretafia 2.7%, 

Suecia con 2.4%, Liechtenstein con 1.4%,Bermudas con 1.3%, 

España con O. 9% y otros países que en conjunto llagan al 
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de Solidaridad Económica 

de Miquel de la Madrid y 

continuado por el Lic. carloe salinas de Gortari, pretendió 

establecer un control virtual en los salarios precios y 
tarifas arancelarins, aunque alqunos autores han demost~ado 
cierto escepticismo •n relaai6n al mismo, arqwr¡.antando que al 
inhibir el oracimiento productivo y provocar desempleo CZO> 

En 1990, ee concluyó la firma de un nuevo pacto 

econ6mico qua contemplaba la gradual liberación de loe 

controles y las rostriccionos a que se hab1a somoti(lo la 

economia mexicana, dentro del marco que caracteriz6 loa 
anteriores documentos de esa tipo. En la etapa inicial de 

eso nuevo pmcto, se liberan algunos de los precios de los 

bienes y servioioo de los proporcionados por el sector 

plil>lico, principalmente tarifas cobradas por servicios de 

telecomunicaciones, uso de terminales aéreas a incrementos en 
el precio de las qaeolinae y otros combustibles; eituaci6n 

que qener6 malestar en algunos sectores de la poblaci6n. 

Ni aún con el tipo de medidas quo significan aeta 

tipo de pactos, las dos últimas administraciones lograron la 

repatriación do loa c11pitalaa quo •nlioron durante las 

pasadas administraciones, "el flujo ha disminuido 

considerablemente durante los meses iniciales de la presente 

administración"? "" 

Aei, debido a un alza en los intereses de dep6eitoe y 
a la seguridad oon respecto a la paridad cambiari11 del paso 

respecto de las dem&s monedas 
aproximadamente 1.47 billones 

reqresaron a nuestra economía, 

del mundo; 0 sa calcula que 
de d6lares norteamericanos 
durante los cuatro primeros 

(20) PAZOS, luis, lHacladond11 va Salinas? Ed. Diana, Méx. 1989. pp 21. 

(21) EJFlnanclero.24-Jutlo-1989.pp.10,Col.1. 
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mesas de 1999; sin embargo una baja subsecuente y un an~ncio 
posterior a una amnistia fiscal en favor del capital que 
regresaba aparentemente a dado reversa a ese flujo de 

capitales11 C2Z>. Lo anterior provocó alguna preocupación on el 

sentido de que esta 111!U11Distia condicional" pudiera someter a 

los expatriadores de capitales a una auporvisi6n constante 

por parte de las autoridades bacondarias. 

En suma México continua transfiriendo cantidades 
sustanciales al exterior a título de pago de intereses de la 

deuda externa y de un mercado de importaciones creciente que 
se esta dando como resultado de la liberaci6n del comercio 

exterior. 

EncontrAndose en tales circunstancias de 

desequilibrio externo, la actual administraci6n ha adoptado 

una serie de medidas para remediar la insolvencia y la plena 
reoesi6n de la eoonomia, entre las que figura la firma del 

Tratado Trilateral da Libre Comercio; aspecto que por su 

importancia actu:l dcjcrel!!os para ser analizado al final de 
esta invostigaci6n. 

Frente a esa realidad econ6mica, ha surqido la 

controversia del problema del desequilibrio, qua haca qua los 

economista.a 11 independientes11 consideren tal desequilibrio de 

indo le estructural o fundamental; mientras quo los 
oticialistas argumenten qua se trata s6lo de un desequilibrio 

transitorio de tomento de desarrollo. 

Los primeros considoran qua, la propia estructura 

econ6mica y social del capitalismo dependiente, ha generado 

una estructura primario-exportadora y una estructura 

importadora de bienes terminados y tecnologia, por lo que la 
diferencia de precios entre ambos provoque el desequilibrio 

(22) Dlarío. OfidBI. Decreto que ot0<ga lad!ldodes administrativas en el Impuesto sobra la renta por depósr.os o Inversiones 
on el extranjero que 68 reciban en México. Agosto 2 de 1989. 
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entra los ingresos de importaoi6n y exportaoi6n. 

Los que hablan de un desequilibrio de desarrollo o 
:fomento, tundamentalmenta los de la CEPAL, no consideran la 

situaci6n anterior, sino quo plantean un proceso transitorio 
o debido al desarrollo que implica la necesidad de mantener 
un elevado indice de endeudamiento externo para adquirir 

importaciones de maquinaria y equipos que requiere dicho 
proceso de desarrollo, a tin de lograr la industrializaci6n 
del país mediante una gradual sustituci6n de importaciones; 
así sistem6ticamente, el país ir6 requiriendo importar menos 
y depender menos del exterior restableciéndose poco a poco el 

equilibrio. 

Lo anterior pone de manifiesto, que México al 
importar capitales y devaluar el tipo da cambio como forma de 
compensar el desequilibrio externo, s6lo ha sido de corto 
plazo, pues so nivela la balan1a de paqos en ese afio, pero a 
largo plazo se demuestra que de no atacarse las causas . 

estructurales de dicho desequilibrio simplemente se traduce 
en incorporarse a un circulo vicioso de endeudamiento al 
infinito, s6lo para pagar deudas. 

Entre las medidas correctivas para enfrentar el 

desequilibrio externo, entre las que figuran, el control de 
cambios, el control de importaciones y fomento de las 

exportaciones, no se han aplicado adecuadamente. si se toma 

en consideraci6n qua las medidns para atacar al desequilibrio 
se clasifican en compensatorias y correctivas; se notará que 

las primaras no tiendan n corregir el fondo del desequilibrio 
externo sino s6lo a compensarlo, como es el caso de la 

devaluaci6n y las importaciones da capitales ya sea en forma 
de deuda como da inversiones extranjeras directas. 

Respecto de las correctivas se pueden sefialar los 

programas de fomento de las exportaciones, el control 
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selectivo de las importaciones (proteccionalismo comerci~l) y 

el establecimiento de un control de cambios, así como los 

mecanismos de tomento de los servicios: turismo, las 

maquiladores y la miqraci6n de mano de obra a Estados Unidos. 

con base en el esquema eoon6mico referido, deben 
destacarse las modalidades que asuman las relaciones Mixico

Bstados Unidos; qua en sintesis adoptan las siquientes 

características: 

- Desequilibrio estructural en la balanza en cuenta 

corriente. 
- sustituci6n de importaciones con base en una 

industrializaci6n dependiente. 

- Auqe de la aqricultura de exportaci6n a los E.U.A. 

- Dependencia financiera a través de una politica de 

atracci6n de capital extranjero y de endeudamiento 

externo creciente. 
- crecimiento econ6mico con estabilidad oambiaria. 

- Proteccionismo arancelario. 

Por su parto los Botados Unidos, posterior al 

desarrollo estabilizador han implementado una sorie de 

mecanismos de presión para qua México aborde la Apertura 

comercial, dada la economía qlobal de nortoam6rica, BU 

creciente déficit comercial que desde 1986 ascendia a 170 mil 

millones de d6lares, resultando mis atractivas las 

importaciones y volviéndose menos competitivas sus 

exportaciones. 

De alli que dentro de la apertura al exterior se 

halla contemplado la necesidad de eliminar tcdo tipo de 

subsidios a las exportaciones mexicanas, qua van desde los 

fiscales hasta les de ctor.qamiento de financiamientos 

preferenciales. Por lo que en la Ley de comercio y Aranceles 

de 1984 se especificó claramente la obliqaci6n de los que 
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oomeroiaron con BOA de abrir en mayor qrado cus front&ras a 
las meroancias provenientes de los Estados Unidos, ya que de 
no hacerlo, quedarían autom,ticam.ente fuera del Sistema 

Generalizado da Preferencias Arancelarias do les EOA (BGP). 

Esa misma ley exige la liberación de los servicios y la ne 

puesta en prlatiaa da legislaciones que reglamenten la 
inversi6n estmdounidense tZ3). 

Baje ese panorama hist6riao la IED, ha ido 

paulatinamente penetrando en la economia mexica~a. su 
motivación, regulación y reglamentación a lo largo de las 

distintas 6poaas a qua se ha hacho mención se reflejan en su 

participación en distintos411ectores productivos permitidas y 

en a.lqunos otros donde no obstan las restricciones para ir 

qanando terreno. 

Las cifras estadisticas que se citan a continuaai6n 

son una muestra contable del comportamiento de la IBD en las 

~ltimas dos décadas. 

Deba leerse qua ol aumento de !ED acumulada de 1971 

(3,882,4 millones da dólares) a 1991 (41 1 876,5 millones de 

d6laras) es un incremento serio en s6lo dos décadas, lo cual 
refleja mls qua una ragulaai6n an asta materia una 

incantivación y astimulaaión al inversionista extranjero. 

Es dCI notar asimismo, su creciente participación en 

los sectores da la industria y los servicies asi come su 

esfuer10 por penetrar al sector extracti vo, comparando su 
raquitiaa intervención an el sector agropecuario. 

Da igual forma la J:ED por paises da origen as un 

rubro 4e suma importancia, de las cifras expresadas en al 

cuadro correspondiente puado deducirse la mayor dependencia 

(23) Debe aclararse que en cuanto a la loglslaclón en materia de inverslonM oxtran/eras, el siguiente capftulo la abordara 
en mayor amplitud. 
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t•onol69ica asi como eoon6mica. Estados Unidos ae de \lecho 

quien mayor IED ha introducido en la economia mexicana de ahi 
la dependencia eaon6mica que ba qenerado. 

CUADRON0.10 

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA 
!MILLONES DE DOLARES) 

ACUMULADA 
NUEVA 

PERIODO EN EL AÑO EN EL SEXENIO SALDO 
HISTORICO 

1971 168.0 168.0 3,882.4 
1972 189.8 357.8 4,072.2 
1973 207.3 645.1 4,359.5 
1974 362.2 1,007.3 4,721.7 
1975 295.0 1,302.3 5,016.7 
1976 299.1 1,601.4 5,315.8 

1977 327.1 327.1 5,642.9 
1978 383.3 710.4 6,026.2 
1979 810.0 1,520.4 6,836.2 
1980 1,622.6 3,143.0 8,458.8 
1981 1,701.1 4,844.1 10,159.9 
1982 626.5 5,470.6 10,786.4 

1983 683.7 683.7 11,470.1 
1984 1,442.2 2,125.9 12,899.9 
1985 1,871.0 3,996.9 14,628.9 
1986 2,424.2 6,421.1 17,053.1 
1987 3,877.2 10,298.3 20,930.3 
1988 3,157.1 13,455.4 24,087.4 

1989 */ 2,913.7 2,913.7 27,001.1 
1990 4,978.4 7,892.1 31,979.5 
1991 P/ 9,897.0 17,789.1 41,876.5 

*/ A PARTIR DE 1989 SE INCLUYE LA INVERSION EN EL MERCADO DE 
VALORES. 

P/ CIFRAS PRELIMINARES. 

FUENTE: SECOFI, DIRECCION GENERAL DE INVERSION EXTRANJERA. 



CUADRO NO. 11 
(INVERSION EXTRANJERA DIRECTA POR SECTOR ECONOMICO 1/ 

(MILLONES DE DOLARES) 

- SALDO HISTORICO -

PERIODO TOTAL INDUSTRIAL SERVICIOS COMERCIO EXTRACTIVO AGROPECUARIO 

1975 5,016.7 3,569.0 350.2 571.9 317.6 B.O 
1976 5,315.B 4,079.9 414.1 560.0 234.4 7.4 

1977 5,642.9 4,292.0 412.5 667.0 262.9 8,5 
1978 6,026.2 4,682.4 473.7 596.4 263.9 7.B 
1979 6,836.2 5,274.1 585.2 636.5 332.9 7.5 
1980 6,458.B 6,559.6 716.5 754.5 419.6 8.4 
1981 10,159.9 7,965.4 1,036.3 924.6 230.6 3.0 
1962 10,786.4 8,346.7 1,271.B 925.B 237.3 4.8 

1983 11,470.1 8,943.7 1,264.7 984.4 252.3 5.0 
1984 12,899.9 10,213.3 1,406.9 1,015.9 258.0 5.8 
1985 14,628.9 11,379.1 1,842.2 1,125.4 276.0 6.2 
1986 17,053.1 13,298.0 2,165.3 1,276.6 306.8 6.4 
1987 20,930.3 15,696.5 3,599.2 1,255.4 355.6 21.6 
1988 24,087.4 16,718.5 5,476.6 1,502.2 380.5 9.6 

1989 26,587.1 17,700.8 6,5778.9 1,868.5 390.0 28.9 
1990 30,309.5 18,893.8 8,761.9 2,059.8 484.0 90.0 
1991 P/ 37,324.7 20.220.1 13,958.5 2,496.1 515.0 135.0 

1/NO INCLUYE LA INVERSION EN EL MERCADO DE VALORES. 

P/CIFRAS PRELIMINARES. 

FUENTE: SECOFI. DIRECCION GENERAL DE INVERSION EXTRANJERA. 
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"' CUADRO No. 12 

"' 
INVERSION EXTRANJERA DIRECTA 

POR PAISES DE ORIGEN 1/ 
{MIU.ONES DE DOLARES) 

- SALDO HISTORICO -

PERIODO TOTAL ESTADOS GRAN 

UNIDOS BRETAÑA ALEMANIA JAPON SUIZA FRANCIA ESPAÑA SUECIA CANAOA HOLANDA ITAUA OTROS 

1975 5,016.7 3,516.7 275.9 311.0 100.3 215.7 90.3 45.2 502 1455 ---- 452 220.7 

1976 5,315.8 3,8380 207.3 345.5 106.3 223.3 74.4 56.5 53.2 106.3 ---- 7fJ.7 223.3 

1977 5,642.9 3,961.3 206.6 411.9 237.0 299.1 73.4 58.4 50.6 118.5 ---- 33.9 191.8 
1976 6,026.2 4,206.3 216.9 439.9 2962 331.4 76.3 64.4 90.4 108.5 ---· 362 144.7 
1979 6,836.0 4,758.0 '205.1 505.9 375.0 3623 620 123.0 116.0' 109.4 ---- 54.7 143.6 
1960 6,4588 5,8366 253.7 676.7 499.1 473.7 101.5 203.0 126.9 126.9 ---- 25.4 135.3 
1'61 10,159.9 6,908.7 294.6 6230 711.2 5466 111.B 304.6 142.2 1321 ---- 30.5 15:!.4 
1'62 10,786.4 7,334.8 3020 9629 nas 571.7 118.8 3452 1402 140.2 ---- 324 161.8 

1063 11.470.1 7,601.4 351.2 972.9 780.4 5a7.9 228.8 357.9 169.3 1623 ---- 33.4 224.B 
1964 12,899.9 8,513.4 395.S 1,125.4 816.0 647.7 237.3 369.B 230.4 194.B ---- 33.9 334.9 

1965 14,628.9 9,8402 451.8 1,160.9 695.3 768.9 246.0 363.B 235.9 229.7 ---- 34.S 340.1 
1966 17.053.1 11,046.6 558.2 1,399.4 1,037.5 623.0 584.9 477.3 250.S 270.3 ·--· 36.5 576.9 
1967 20,930.3 13,716.2 967,1 1,4«1.3 1,170.3 918.2 596.1 603.1 2912 198.6 ··-- 41.3 664.9 
19116 24.067.4 14,957.8 1,754.7 1,583.0 1,319.1 1,004.5 748.5 837.2 329.7 323.S 2392 41.3 1,169.9 

1969 26,587.1 16,771.7 1,799.4 1.667.7 1,334.8 1,189.9 765.0 618.2 336.B 360.9 266.0 47!1 1,357.0 
1990 30,3095 19,079.7 1.913.8 1,955,9 1,455.6 1,346.S 648.0 8920 349.9 417.0 392.1 = 1,708.1 
1991 33,674.5 21,465.B 1,987.9 2.040.5 1,529.1 1,415.9 1,446.5 735.5 363.7 491.2 5132 54.4 1,631.8 

11 NO INCWYE LA INVERSION EN EL MEACADÓ MEXICANO CE VALORES, NI El MONTO DE CAPITAL EXTERNO QUE SE DERIVO DE AUTORIZACIONES OTORGADAS 
POR LA CNIE A EMPRESAS QUE COTIZAN EN El MERCADO CE VALORES. 

P/ CIFRAS PRELIMINARES. 
FUENTE: SECOFI. D1RECC!ON GENERAL DE INVERSION EXTRANJERA.. 
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2,5. MARCO POLITICO, 

Dentro del marco politico entorno a la IED es notorio 
un cambio a partir de 1984, cuando por primera vez y después 

de 11 años de una política que alqunos califican de 

"inflexible" en cuanto a la aplicaci6n de la Ley de 

Inversiones Extranjeras, olvidándose por supuesto de las 

numerosas maneras de pasar por alto la Ley, se anunci6 en los 

pari6dicos que la comisi6n Nacional de Inversiones 
EXtranjeras CNIE, permitiría por vez primera la participaci6n 
extranjera de manera mayoritaria en diversas actividades 

tanto industriales como turisticas. 

Sin embargo ese cambio en la politica administrativa 
no fue el resultado de una enmienda legislativa, o 

promulgaci6n de reglamentos; se debi6 en mayor medida a la 

presi6n ejercida por parte del grupo mayoritario de inversi6n 
extranjera directa proveniente da EUA y por la situo.ci6n 
inherente de apertura al comercio exterior. Con ello se di6 

a conocer la pUblicaci6n del marco jurídico para la inversi6n 

en 1984. 

Lo anterior dio una impresi6n inicial da qua México 
estaba cambiando las reglas del juego en torno a las 
inversiones extranjeras, ya que en esencia todos los 

proyectos con participaci6n mayoritaria de capitales 
extranjeros aün dapandian de las facultades discrecionales da 
la CNIE; tal es el discurso oficial qua ea manej6 haciendo 
hincapié en qua la independencia econ6mica y la Soberanía en 
México permanecían intactas. 

En opini6n de B. Wright, en su libro "Inversiones 
EXtranjeras en México", 11 la omisi6n de la publicación del 

Marco Jurídico en al Diario Oficial, tuvo la finalidad da 
sefialar qua el cambio ünicamente se estaba gastando a nivel 
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político", "lo que result6 en especulaci6n y 11alos 

entendidos" <24>. 

Aunque la Ley para Promover la :i:nversi6n Mexicana y 

Regular la Inversi6n Extranjera no fue reformada, el Nuevo 

Reglamento cuyo prop6sito es intorpretar dicha Ley, fue 
promulgado por al presidente Salinas de Gortari, de acuerdo a 

las facultades que le otorga el articulo 89 de la 

constitución en su párrafo primero y como es sabido, los 

reglamentos tienen el prop6sito de explicar y proporcionar 

reglas. detalladas para la aplicaci6n de leyes especificas y 

no rebasar lns layes es importante determinar la 

constitucionalidad de dicho reglamento. 

Es asi como desde el 3 o de mayo en que se aprobó el 

Plan Nacional de Deoarrollo hasta los presentes días, la 

tendencia y esfuarDo de las administraciones de gobierno ha 

sido superar la crisis por la que México atraviesa, 

establecer los lineamientos para cambiar en definitiva la 

estructura productiva del pais de modo que la Naci6n esté en 

condiciones más aptas para concurrir en el comercio 

internacional, todo ello apoyado en las siquientes medidas: 

a) Establecer un nuevo patr6n de industrializaci6n 

qua internamente sea más eficiente y que posibilite la 

generaoi6n de exportaciones. El objetivo es incentivar a la 

industria para que acuda a los mercados internacionales en 

términos competitivos en cuanto al precio y la calidad de sus 

productos, sacando provecho del bajo costo de mano de obra y 
otras ventajas comparativas. 

Asi la CNJ:E manifest6 su apoyo a proyectos que 

generen exportaciones en lugar de los que sustituyan 

importaciones, mencionando dicho organismo que as ti 

(24) WRIGHT, H. lnven;lones Extmnjeras en Méxlc:O. Me. Millan. EUA. 1988. 
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conaaianta de la imposibilidad de exiqir aimult,naamenta 
grados de inteqraoi6n nacional elevados y exportaciones en 

vol!imanae siqnificativos, 

b) Desarrollar y adaptar teonoloqias adecuadas a los 

factores de producoi6n existentes en el pais. Una de las 

graves carencias de México es la raquítica infraestructura 

tecnol6qica con la que cuenta, por lo que resulta prioritario 

fomentar el desarrollo tecnol6qico local para enfrentar loe 
requerimientos de la planta productiva, para lo cual resulta 

necesario mejorar el procesos de selecci6n tecnol6gica. 

e) Descentralizar la industria aprovechando los 

recursos existentes en el pais ha provocado el diseño de 

mecanismos de indole fiscal que pueden resultar atractivos, 

asi como los factores de abundancia de mano de obra barata, 
facilidades de infraestructura, proximidad a las materias 

primas y de loe posibles mercados a loe que ir'n diriqidos 

loe productos. 

La CNIB ha manifestado su interés por orientar a la 

nueva inversi6n extranjera directa asi como procurar ampliar 

la ya existente hacia zonas de menor desarrollo econ6mico. 

Por razona's obvia e, sabiendo qua ol apoyo necesario 

para realizar tales cambios proviene del exterior, 

qradualmente la IED ha adquirido espacial importancia por lo 

que no s6lo se ha facilitado su entrada y permanencia en el 

pais sino que se han implementado mecanismos para atraerla. 

En sintesis, la politica de promoci6n selectiva lleva 
la encomienda de promover la inverai6n extranjera en 
actividades preseleccionadas, susceptibles de ser generadoras 

netas da divisas, capaces da incorporar y adaptar tecnoloqiae 

adecuadas que contribuyan al desarrollo ciantitico y 

tacnol6qico nacional y a las particularmente "complejas y de 
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alta inversi6n por hombre ocupadoº <ZS>. 

Entre tales actividades se encuentran la construcción 

y reparación de embarcaciones, aviones y otros equipos de 
transporte pesado, maquinaria e implementos agricolas, 

maquinaria para la industria textil y de calzado, para la 

industria petrolera y patroquímica., motores y generadores 

eléctricos de al ta potencia, electr6nioa de consW!lc, equipo 

instrumental médico, equipo de c6mputo, metalúrgica de alta 

tecnología, equipo y material fotoqriifico, industrial 

hotelera, etc. 

Todos estos objetivos procurados por el gobierno 

mexicano han enfrentado serios problemas de índole econ6mica, 
problemas que han sido comentados en el apa.rtado anterior; 

sin embargo lo que da raz6n a este planteamiento en el 

presente apartado es la consideraci6n politica en la cual se 

ha visto inmerso el fan6meno econ6mico, dado que las 
decisiones del orden político afectaran directa o 

indirectamente los factores econ6micos. 

Es de ese modo como la si tuaci6n poli tic a imperante 

en nuestro pais influye de forma determinante en la 

participaci6n de la IBD y ccmo pese a los esfuerzos del 

gobierno por sumarse afectos (Pacto Bcon6mico de solidaridad, 

la l!'irma del Trata.do Trilateral de Libre ccmorcio Hlixico

Bstados Unidos-canadíi) existen aún un extenso grupo que niega 

la limosna a esos dioses ficticios, pues es bien cierto que 

no han CWllplido con el milagro en el discurso de 

credibilidad. 

(25} Gabinete de Comecda Exterior. '8 PtoeesodeAdheslón de Méxlc:o af GATT. Méxfoo 1986; pp. 9. 
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3.1. LEY PARA PROMOVER LA INVERBION MEXICANA Y REGULAR 

LA INVERBION EXTRANJERA. 

En plena polémica respecto a la conveniencia para la 
economia nacional de una requlación en esta materia, surge la 
iniciativa de Ley para Promover la Inversión mexicana y 
Raqular la Inversi6n EXtranjera. 

En la exposici6n da motivos se admitió la necesidad 

de la inversi6n extranjera como medio para acelerar los 

procesos de modarnizaci6n, para estar dentro de las 
corrientes tecnol6qicas modernas, para no aislar a la Naci6n 
de los beneficios del capital foráneo, para recibir las 

divisas qua al crecimiento do M6xico exiqa y al mismo tiempo 

aprovechar las ventajas que ofrece la economía internacional; 
tambi6n se hizo referencia en dicha exposici6n a la urganoia 
de multiplicar las oportunidades de empleo, aportar 
conocimientos, complementar el ahorro interno y continuar la 
industrializaci6n. 

También se observaban alqunas desventajas como el 

paliqro de una colcnizaci6n acon6mica, la intarvanci6n en 

asuntos internos, cargas excesivas de regalias más pagos por 

conceptos de "transferencia de tecnoloqia", descapitalizaoi6n 
por rem.iai6n de utilidades al extranjero, etc. Asimismo, se 

expres6 la preooupaci6n de que la empresa nacional se 
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desmexicanizara al ser absorbida por el capital extranjQro Y 
es en ese sentido donde surqe el buen recibimiento a 

inversionistas que se asocien con capital mexicano, que 
incorporen nuevas técnicas a la producci6n, que den empleo a 

abundante mano de obra, que contribuyan a la expansi6n 

regional de nuestra economia, que permitan a la empresa 

mexicana participar en los mercados exteriores, que 
favorezcan nuestra balanza de pagos, que incorporan el mayor 

número da materias primas y de componentes nacionales, que no 

reduzcan las posibilidades de crédito interno de las empresas 
nacionales, que no impongan patrones de consumo innecesarios, 
que no pretendan formas de subordinaci6n y que no se dirijan 
a la adquisici6n o control de empresas mexicanas 

establecidas, 

Los anteriores señalamientos fueron expresados en la 

iniciativa de Ley para Promover la Inversi6n Mexicana y 
Reqular la Inversi6n BXtranjera; que a la vez que reafirman 
el caricter independiente de la eccnomia mexicana (tal es el 
discurso que se maneja politicamente) se remarca la necesidad 

dol impulso extranjero para la industrializaci6n, tal es el 
carActer contradictorio de dicho documento. 

por el 
dictada 

Es interesante al respecto conocer la idea expresada 

Lic. Mario Rosales Betanoourt en una conferencia 

en el Primer simposio Nacional sobra xnverai6n 
BJ1tranjera en la BNBP Acatlin en septiembre de 1995, on la 
que aellala y manifiesta al caricter da estandarte politico 
que esta Ley tiene desde su oriqen, mis que de ordenamiento 
para reqular afectivamente la Invarsi6n BXtranjera. De iqual 
modo sellala la pretensi6n de aparentar una politica econ6mica 
independiente y nacionalista. Bn su oportunidad indic6 
también el Lic. Rosales que "no se establecian controles 
efectivas sobre la inversi6n extranjera, los inversionistas, 
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ni las transnacionales, tan atacadas en ese sexenio" <26>. 

La ley apareció pllblicada an al Diario Oficial da la 

Federación el 9 de marzo de 1973, y entr6 en vigor 60 días 

después da su pllblicación. Bu promulgación fue objeto da 

debates entre los estudiosos del derecho, ya que se neq6 que 
el conqreso de la Uni6n tuviese tacultades para expedir un 

ordenamiento de esa clase, pues su contenido y la materia que 

requla no está comprendida en la tracci6n décima del artículo 

73 constitucional; sin embargo después de algunas ejecutorias 

se definió el carácter de ley federal de ésta, asimismo se 

determinó su constitucionalidad, señallindcse que dicha lay 

goza da toda legalidad y constitucionalidad ya que posea un 

carictar regulador de la condición juridica de los 

extranjeros, situaci6n contempla.da en el articulo 73 

constitucional en su fraoci6n 16. 

A propósito da la misma ley hllbo ctro debate para su 

aceptación y aplicación, ya no da caricter jurídico, sino 

a.bocado a las cuestiones econ6micaa y sociales del país; ya 

que las desventajas comentadas con anterioridad en la 

exposici6n de motivos fueron resaltadas pero no combatidas ni 
rront.aas, heoho que se traduce hoy en 4ia en la cada vez 

mayor dependencia econ6mica respocto de las trananaaionales, 

del capital y tecnologia torlineos y de los malogrados 

esfuerzos para alcanzar la industrialización. 

3. 2. ASPECTOS RBLBYANTEB. 

Bl objeto de la Ley queda expresado en el articulo 

primero, que a la letra dice: 

'Articulo 1º. Esta ley es de Interés público y de 

observancia general on la República. Su oblato es 

promover la Inversión mexicana y regular la Inversión 

(26) ROSALES, 8, Mario. Efectos polftlcos y sodalas da la lagl61adón da lnversiooes ~eras. ENEP AcaUán, sept 1985. 
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Los articulas que regulan esta ley son contemplados 

por ol articulo 2 ° de la misma, aunque no se define 

claramente lo quo debe entenderse por inversi6n extranjera. 

Al respecto Ibarqllen y Azuela de la cueva en una 

publicaci6n da la universidad Iberoamericana, expresan una 

detinioi6n por medio de la cual consideran como tal "toda la 

actividad aaon6miaa, mediante la cual los sujetos de derecho 

que enumera el articulo segundo de la ley destinen bienes o 

derechos a la realizaci6n de una actividad ocon6mica can fin 

lucrativo, asi como cualquier situaci6n que permita a dichos 

sujetos al manejo de una persona moral o sobre cualquier tipo 

de unide.d económica mexicana" <27>. 

Al respecto, es interesante señalar la diferencia 

existente entre la inversi6n extranjera directa e indirecta. 

La primera es aquella por medio de la cual inversionistas 

extranjeros establecen negociaciones o empresas con su propio 

patrimonio en un pais diverso al de su oriqen; la inversi6n 

extranjera indirecta se efectúa a través de empréstitos 

celebrados entre orqanismos intornaoionales y entidades de la 
administración pública de diversos p11ises aunque también se 

veritica a través de la colocación de valores comerciales 

expedidos par el país receptar del crédito y que se cotiza en 

las bolsas de valores del pais otorgante. 

Ahora bien, al siguiente aspecto a tratar es lo que 

la Ley de Inversiones Extranjeras, entiende por 

inversionistas extranjeros, al efecto el articulo 2 ° de la 

(27) IBARGOEN y AzUOla de la Cueva. Breve Análls:Js SI~ de Ley p111n Promover fa lnvnlón Mexicana y Regular la 
Inversión Extranjera y Algunas Conslderadones sobre eJ Concepto do Empr&Ga. Revista Juricllce da la UIA; M8xlc::o, 
D.F.; 1978, pp. 272. 
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Lay observa cuatro clanificacionas da inversionistas 

extranjeros en sus incisos; 

La fracci6n primara se refiere a las personas morales 

qua se constituyan en ol extranjero aún cuando su capital 

social lo constituyan mexicanos. Para los alcances de 

nuestra ley poco importan las si tuaoiones especiales a las 

que ast6 sometida dicha persona moral en su pais da oriqen; 

simplemente bastad. con que pretendan realizar los actos a 

que se refiere al pirrafo final del miamo articulo. 

Bl articulo 2 • contempla a personas fisicas 

extranjeras, es decir personas no mexicanas de acuerdo a lo 
qua establece la Ley da Nacionalidad y Naturalizaci6n; sin 

embargo de acuerdo a lo que establece el articulo 6° de la 

propia ley, los extranjeros residentes en México con calidad 
de inmiqrados serAn considerados como inversi6n mexicana para 
efectos de la ley, siempre y cuando no estén vinculados a 

centros de decisi6n econ6mica del exterior o no pretendan 

invertir en monas o Areas reservadas exclusivamente a 
mexicanos por nacimiento o a sociedades mexicanas con 
oliusula de exolusi6n de extranjeros. 

Es interesante aclarar que no cualquier actividad 

realiaada por personas extranjeras astari sujeta al réqimen 

de esta Ley, sino como es apuntado por Ibarqüen y Azuela de 

la cueva, en al caso de que la actividad pretenda constituir 

una persona juridica o participar en una axiatante, 

reo.limando los actos juridicos propios de una naqociaci6n 
mercantil o empresa C28> 

La fracci6n J:IJ: del articulo saqundo nos habla de 

unidades econ6micaa extranjeras sin personalidad juridica, 

qua abaroaria.n da acuerdo a Jorqa Barrera Graff a fen6menos 

(28) IBIOEM, IBARGÜEN y AZUElA. pp. m. 



66 

jurídicos tan diversos como la herencia, la qui,bra, 
fideicomisos, corporaciones, y loa "Joint Venturas" 

(equiparables a la Asociaoi6n en participaci6n del derecho 

mexicano) norteamericanos. 

Asi pues, G6mem Palacio oellala que el espiritu de 

esta ley ea evitar que una or9aniHci6n de persono.s cuya 
operaci6n eat6 estructurada para actuar da conforaidad en 
armonía, obtenqa bienes, derechos o resultados que de otra 
manera y con arreglo a las disposiciones de la lay no hubiera 

obtenido actuando individualmente <29>. 

Por otro lado la f raaci6n IV se ocupa da las empresas 
mexicanas en las que participe capital extro.njaro da manara 

mayoritaria, o en las que al oont?'ol de las mismas recaiqa 
por cualquier título en extranjeros; al hablar de empresa, la 
ley sa refiere a la persona moral titulo.r de la organizaoi6n 

cuya actividad se diri9a a la producci6n o intercambio de 

bieneo o servicio y en cuyo ca pi tal participe da manera 

prepondero.nta lo. invarai6n extranjera o que el extranjero 

pueda determinar su manejo por cualquier titulo; el o.rticulo 

10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, qua establece 

qua la repreaantaci6n de toda sociedad mercantil 
corrasponder6 a su administrador o administradores quienes 
podr6n realizar todas las operaciones inherentes al objeto da 

la sociedad, y de acuerdo al articulo 309 del C6di90 de 

Comercio, corresponda a los factores. Lo anterior sar6. 
cierto si loa administradoras da sociedades, extranjeros, lo 

son de empresas controladas por inversionistas extranjeros, o 
cuando por tener dicha inversi6n la mitad de los miembros del 

consejo da administraci6n, uno de ellos sea presidenta, y por 
lo tanto tanga el llamado voto de calidad qua contemple al 
articulo 143 da dioba lay. 

(29) Gómez Paloclo Y Glltlémlz Zamora lgnado; Anall&ls de la Ley de Inversión Extranjera en México. Ed. la Impresora 
Azteca. S. de R.L, Mé.xk:o, D.F., 1974; pp. 28 
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Bn otro tipo do sociedades, las civiles y las 
comerciales, con excepoi6n de la an6mina y da comandita por 
acciones, la adminiatraoi6n corresponde todos los socios, por 
lo que los extranjeros puedan devenir en administradoras por 
al simple hecho de ser socios, lo qua nos colocar A en el 
supuesto da la reqlll da la fracci6n IV del articulo en 
oatudio. 

Bata tiltima fracci6n tiene bastante importancia, ya 
que el qruaso de las empresas que controlan la vida econ6mica 
del pais son las anteriormente enunciadas. 

La parte final da este articulo, establece que la 

inversión extranjera que se realice en el capital, 

adquisición da bienes u operaciones de la empresa sorA motivo 
de raqulaoi6n da asta lay; el primero do loa pasos ea el mis 
frecuenta ya que implioa sl medio d" captación da capitales 
para la conseouci6n de la actividad econ6mioa. En los casos 

posteriores enaontrariamos el arrendamiento da una empresa o 
de los activos necesarios para su explotaci6n, la 

adminiatraoi6n da la misma, apertura y relooalizaoión de 
establecimientos, participaci6n en nuevas lineas de productos 
y campos de actividad eoon6mica, y la constituoi6n de 
fideicomisos sobra inmuebles situados on las franjas 
prohibidas con fines turisticos o industriales; iqualmente la 
ley rec¡ula los actos por lo que la administraoi6n recae en 

extranjeros, la conatituoi6n y modifioaci6n de sociedades, y 
la expedición do tituloa representativos do su capital, 
actualmente al Reglamento para esta Ley tema central de este 
capitulo ha omitido dicha requleci6n. 

Bl articulo 4 • de la Ley da Inversiones establece 
actividades eoon6mioas que podrAn ser dasempeftadas tinicamente 
por el Batado Mexicano, como son petróleo, potroquimica 
b!sica, minerales radioactivos y enerqia nuclear, minoria en 
loa casos especiales a qua se refiere la lay de la materia, 
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elactricidad, f arrocarrilea y talecomunicaciones y las 4emAa 
acti vidadae qua sa fija la propia ley, asimismo establece 
aotividad~s qua a6lo podr'n ser deaempefiadas por mexicanos o 
sociedades con cl6usula de exclusi6n da extranjeros, como 

radio y televisión, transporta automotor, explotación 
forestal y otros que fijan las layas especificas expedidas 
por el ejecutivo federal, 

La últiaa parta de asta articulo nos señala loa 
porcentajes qua daberln observar las sociedades en estructura 
de su .capital, fijando al efecto porcentajes del orden del 
49\ para explotación da sustancias minerales o 34% en al caso 
da concesiones especiales; 4 O\ para patroquimicos y 
elaboración de componentes deautomotores; la raz6n de ello 
radica en el hecho de qua se refieren a recursos y 
acti vi dadas dacisi vos an al desarrollo da un paia, 
Indapandiantamanta da lo saiialado con anterioridad al 

·porcentaje extranjero no podrl rebasar en ningún caso del 49\ 

de la estructura del capital social de una empresa. Aqui es 

dondo sa presenta el primer problema de aplicaci6n respecto a 

los preceptos que seiiala al raqlamento de asta lay publicada 
durante este sexenio del Presidente Salinas; ya que en al 
mismo se señalan porcentajes mayores al anteriormente citado 
y establecido an la ley; hacho da aparente contradicción 
entra la lay y al raqlamanto qua la raqula. 

Al afecto la lay aiqua señalando que cuando se 
pretenda rebasar el porcentaje multioitado serl necesario 
obtener una autorización previa f avorabla de la comisión 
Nacional de Inversiones Extranjeras. 

En el caso da las empresas ya constituidas al 
articulo octavo de la ley establece qua los inversionistas 
extranjeros podrln adquirir basta el 25\ del capital social o 
49% da los aotivos fijos de la empresa, sin necesidad da 
resolución previa favorable de la Comisión mencionada, una 
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ves m6s el arrendamiento de la empresa debiera equivaler a la 

adquisioi6n de activos fijos. 

La lay no intenta aomater toda claso 4e inversiones 
que haqa un •Ktranjero a sus controles y limites, ya que da 
hacerlo ui, cualquier contribuoi6n de un inversionista· da 
••• natural••• a los aotivos d• una empresa (dinero, .cr6dito, 
biene•, asistencia ticnica, etc), ••taria verdaderamente 
reqidos por la Ley de Inversiones extranjeras. 

De igual modo al articulo octavo otorqa facultadas a 
la comisi6n Nacional da Inversiones Bxtranjaras, para 
resolver sobre cualquier caso por el cual la inversi6n 

Oxtranjera adquiera el control o manejo do una empresa, o por 
al cual su administraci6n racaiqa en extranjeros. 

Es importante hacer· notar a esta altura de la 

invastiqaci6n, que la Ley da Inversiones EJ<tranjeras es un 
ordenamiento dotado (a prop6sito) da una qran flaJ<ibilidad, 
argumentando a tavor de esto los qrandao c:J:Jbios que sufre el 
área qua regula sac¡iln el panorama scon6mico del pais. 

Asimismo cabe hacer un paréntesis para sefialar que la 
citada Comisi6n Nacional de Inversiones EXtranjeras es un 

orqanismo creado por ·al articulo 11 da la lay respectiva, y 
esta formado por los Titularas de la Secretaria da Hacienda y 
Crédito P1illlico, da Gobernaci6n, da Relaciones Bxteriores, de 
Bnerqia, Hinu e Indu•tria Paraastatal, Comercio y ll'omanto 
Industrial, Proqraaaci6n y Pr••upuesto asi como la da Trabajo 
y Previai6n Social, con la finalidad de qua la regulaoi6n 
pueda enfocarse desda distintos lnqulos, como diversos son 
los puntos •n los que la invarsi6n extranjera incide an la 
aconomia nacional, asillismo se establece qua dicho orqanismo 
ool•qiado se reuniri cuando menos una vez al mas. 

Las facultades concedidas a la Comisi6n derivan da 
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los articulo& quinto, octavo y doce d• la Ley; lo antei;ior, 
implica un podt1r discrecional da la administraci6n pdblica 
"para determinar la conveniencia de autorizar la inversi6n 
extranjera y fijar las porciones y condiciones conforme a las 
cuales ea rac¡ir.l", y qua implican los criterios que deber.l 
usar la comisi6n al momento da estudiar cada caso individual, 
(criterios que aon tan altos y tan variados que podria 
concluir en abuses y arbitrariedades), 

Bl articulo 11 da la lay, eefiala la existencia de un 
secretario ejecutivo, quien sar.l nombrado por el Ejecutivo 
Federal y el cual dará tr.lmite a las solicitudes diric¡idae a 

e_ste orqanismo. 

La ccmisi6n avaluará los proyectes de invarei6n 
extranj.era, de acuerdo al articulo 13 de la ley, y qua an 
términos c¡eneralee eed.n la de complementar la inverei6n 
nacional, atraer divisas y nueva tecnoloqia, qenerar empleos, 
emplear insumos nacionales, obtener financiamientos en al 
exterior, abstenerse de prácticas monopolistas y preservar 
valores socialo= y culturales entra otros. 

La Ley crea adem.le el Registro Nacional da 
Inversiones extranjeras, compuesto por cinco seccionas: 

a) Secci6n Primara. Aqui se registran los 
inversionistas extranjeros, tanto personas tísicas como 

personas morales. 

b) Bacci6n· Bac¡unda, Bn esta ea inscribir.ln las 
sociedades o empresas mexicanas en las que participa da algiln 
modo el capital extranjero. 

c) secci6n Tercera. Bs la que comprenda al rac¡ietro 
de fideicomisos constituidos sobra bienes propiedad de 
personas morales mexicanas, y en los cuales el benariciario 
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sea un inversionista extranjero. 

d) sección cuarta. Hasta antes de su desaparición 

conservaba reqistro de los titulas de aooionas o certificados 
profesionales nominativos propiedad de invers~cnistas 

extranjeros y, 

e) se ciclón QUinta. Destinada al reqiatrc de las 
resoluciones emitidas por la comisi6n Nacional da Inversiones 
EXtranjeras. 

Aqui se presenta nuevamente otro da los problemas de 
interpretación priotioa, en relación a lo estipulado por el 
Nuevo ReqlDlllento, pues al miumo excelle los limites da su 
aplicación al eliminar conceptos consagrados por la ley que 
pretende regular, especiticamanta dos secciones de este 
Registro, por lo que surge la pregunta respecto hasta donde 

es necesario seguir promoviendo la inscripción de titules da 
accionas ante una sacai6n cuarta qua da hecho desaparece, 

pero que por derecho sigue vigente en un ordenamiento que se 

encuentra en un rango superior al reglamento qua lo est! 
modificando. 

Bl Registro Nacional de Inversiones Extranjeras 
estuvo oriqinalmente regido por un raglamento expedido al 

afecto y publicado el 28 de diciembre de 1973 en el Diario 

Oficial de la Federación, mismo qua tambi6n es derogado por 

el Nuevo Raqlamento de la Ley de Inversiones EXtranjeras. 130> 

Ahora bien, continuando con la revisión de los 
articulas de mayor trascendencia da la ley de inversiones 
extranjerao, el capitulo último d• dicha ley qua comprende 

los articules 27 a 31 determina el r6gimen de sanciones. 

(30) Dlaio Ofdal de la Federaddn; 28 de dldembre, 1973. 
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Asi los doctrinarios las clasifican en tras qr~poa 1 

civiles, penales y administrativas; dentro de las primeras 

establecen la nulidad, prohibici6n de paqo de dividendos y 

responsabilidad que contraen loe administradores, gerentes y 

comisarios de las empresas por actos en que éstas incurran; 

las penales se refieren a las simulaciones a las que hace 

menoi6n el articulo 31 y las últimas se retieren a las multas 

que se pueden imponer y la pérdida del empleo de los 

registradores o notarios que den registro o protocolicen 
actos de los que penaliza este capitulo. 

3. 3. REGLAMENTO DB LA LEY PARA PROMOVER LA IllVERBION 

MEXICANA Y REGULAR LA INVERSION EXTRANJERA. 

3.3.1. ANTECEDENTES. 

En la década de los años sesenta se extendió a la 

mayoria de los paises de América Latina una tendencia qua 

tuvo origen en Argentina en 1953, referente al 

establecimiento do critcrioo adecuados con respecto a la 

intervención del Estado en el f en6meno de la inversión 

extranjera. México no se exceptuó de dicha tendencia. Bn 

conjunto, en cada. país se pretendia evitar que empresas 

extranjeras oontrolar!n áreas estratégicas para la seguridad 

o el desarrollo; disminuir el envío de dividendos al 

exterior; la repatriaci6n un tanto intempestiva de capitales, 

obtener la reinversión de utilidades; buscar establecer 

normas impositivas equitativas y fomentar la asociación del 

capital extranjero oon el nacional. 

Ha transcurrido un tiempo suficiente desde el inicio 

de esas políticas, y el resultado de las mismas arroja un 

balance negativo. Asi pues, los resultados en la balanza de 

la mayoría de los países de América Latina, asi como de los 

miembros del Pacto Andino muestran claramente la necesidad 

imperiosa de reorientar y hacer de verdad efectivas politicas 
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y normas. 

De tal modo, en los siquientes puntos del presente 

capitulo se esbozan en términos qenerales algunas de las 

incoherencias legislativas que se presentan en algunas 

naciones de llmérica Latina. 

3.3.2. EL CABO DE ARGENTINA 

Esta legislaci6n es una de las primeras en su tipo, 
teniendo su nacimiento en las postrimerías del gobierno 

Peronista, y buscando atraer 

mediante el ofrecimiento de 
embargo; diversas si tuaoiones 

a capitales internacionales, 

determinadas garantías; sin 

políticas motivan qua astas 
disposicionoo no observarán cabal cumplimiento, lo que se 

traduce finalmente en la promulqaci6n da una ley en 1974, de 
claro corte intervencionista, ya que establecía una 

autorimaci6n previa a la inversión, asi como una 

4iteranoiaci6n muy exacta entre empresas de capital 

extranjero, con mls del 50% del capital de la empresa en 

manos extranjeras, mixtas y de capital nacional, éstas 

últimas con más del 80% del capital nacional. 

Esta relaci6n pratendia reqular flujos de capital al 
exterior, acceso a crédito interno, normas de promoción y 
otros benáficios derivados. 

Asimismo, se establecieron porcentajes máximos de 
capital, remisibles al exterior, como paqo de teonoloqia o 
intereses poniendo como tope el 12.5% del capital invertido. 

Es a partir de 1976 que se verifica un proceso qlobal 
de libaralizaoi6n de las politicas en materia de inversi6n 
extranjera, y es factible decir que los resultados no han 

sido muy halaqüefios, pues los indices de endeudamiento 
externo se han elevado considerablemente de entonces a la 
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fecha. 

3.3.3. LA BXPBRIBNCIA DB BRABIL. 

situaci6n distinta por cuanto a la tendencia da las 

leyes da Brasil, ya que su Reglamantaci6n se ha mantenido 

relativamente estable de 1962 a la techa, dentro de un marco 

de poca intarvanci6n, dajandc una opci6n al Estado de 

establecer limitas por cuandc al pago de utilidades al 

exterior, de manera discrecional si el déficit en la balanza 

da cuenta corriente se hiciese agudo; disposici6n que no ha 

tenido aplicaci6n desde la promulgaci6n de la lay desda hace 

mis de 20 allos. 

Un trato impositivo diferencial a pagos por 

tecnologia y por interesas facilita la utilizaci6n de estos 

medios para canalizar el envio de dividendos al exterior, 
aunque las autoridades pueden limitar la tasa de pagos a las 

viqentes an los mercados internacionales. Loa paqos por 

regalías y marcas locale:1 o internacionales reciben 

tratamiento ccmo si fuesen pagc do utilidades <31>. S<><]Ún se 

pens6 por las autoridades brasilefiae, dicha falta de claridad 

redundaría en el aflujo de capitales extranjeros, aunque es 

innecesario mencionar el endeudamiento que hacia el exterior 
ha adquirido este pais, con balanzas de pago negativas que 

incurren en los miles de millones de d6laros <m. 

3.3.4. BL PACTO ANDINO. 

Bl caso del Pacto Andino, que en su disposici6n 

número 24 safiala los lineamientos del tratamiento a la 

inversión extranjera, y a los pagos que por concepto de esta 

inversi6n se tienen que erogar; tienen similitud a los de 

(31) Ley 4506 da 1964, dtada en la Conferencia del Uc. Rafael Pénlz Miranda. ENEP AcaUán, en el Primor Simposio sobre 
IE, 1986. 

(32) Catos citados en Orla y Bertone, 1ntegro.d6n Latlnoamei1cnna, Num. 75, Buenos Airea 1982, pp. 53. 
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Arqentina, con el establecimiento de porcentajes miximos de 

paqos que no exoederin del 20\ del capital invertido, y de 

disposiciones que apuntan a una posible repatriaoi6n de la 

inverai6n extranjera, con una liberalizaci6n posterior de la 

aoonomia y pactos suscritos por los paises miembros, a etecto 
de evitar prAatioas desleales entre ellos. 

De acuerdo a recientes declaraciones, se ha 
demostrado sin embargo, que a pesar del dinamiamo de la ley, 

sus aspectos contables permiten que mediante maniobras 

diversas, se realicen evasiones que permitan pasar por alto 

los eatindares de inteqraci6n de partes, reqalias y paqos al 

exterior que la misma establece. 

Ea por lo anterior que un número cada vez mayor da 
qobiernos de la reqi6n han optado por politicas de apertura 

que atraigan a un nümero creciente de capitales do riosqo, 

para consequir financiamiento, fuentes de empleo y los demis 

factores de desarrollo que las economias subdesarrolladas 
requieren. 

La polémica renace con el señalamiento anterior, 
impreqnada de inqredientes politices e ideolóqicos: por una 

parte, al capital forineo se le transforma en el miqioo 

remedio de todos los problemas nacionales, siempre y cuando 

se le den todas las franquicias que requiera, y por el otro 

lado hay quienes sostienen que la inversi6n extranjera s6lo 

dalia la eaonomia, comprometiendo gravemente las autonomías 
nacionales de la reqi6n <33>, 

(33) BANDERAS c.uanova Ju!n. Apuntes al CUCIO de Derecho lntemacional Prtvado. curso Impartido en la Universidad 
del Valle de M6xk:o. Otofio de 1988. 
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3. 4. LA CONSTITUCION Y EL NUEVO REGLll!IBllTO DE LA LEY 

PARA PROMOVER LA INVERSION MEXICANA Y REGULAR LA 

INVERBION EXTRANJERA. 

E1 maestro G6maz Pa1aoio en BUS comentarios a la Ley 

da Inversiones Extranjeras y su Reqlam.ento, sefiala que 6sto 

i:i1timo es inconetituciona1• ya que tanto la Lay de 

Inversiones zxtranjeras como la Constituci6n Mexicana tienen 
e1 propósito de •regular• 1a inversión extranjera y no do 

•promoverla•. Lo anterior trata de sefialar que el Presidente 
no tiene la capacidad de emitir decretos para promover la 

inversi6n extranjera. 

Al otro extremo de la controversia puede citarse la 

opini6n del destacado jurista Dr. Luie Miguel Diaz, dirigida 

a1 Lic. Miquel Jáurequi, socio del Despacho Hoagland y 

Jáurequi, y presidente del comité Leqielativo de la Cimara de 

comercio Americana da la ciudad do México, A.C., señalando 

que nl Reglamento eerá inconstitucional en cualquiera de 1os 

siguientes casos. 

a)Por habar sido crc~da por autoridad incompetente. 

b) Por no cumplir con las reglas procesales para la 

oreaci6n de reqla.mentos, o 

e) Por hacer caso omiso del contenido de la 

constituci6n Politica de 1os Estados Unidos 

Mexicanos. 

sellala además este destacado jurista, que a1qunos de 

1oe principios quo gobiernan la declaraci6n de 

inconstitucionalidad de una ley deben eer anali•adoe. Asi en 

primer término tenemos e1 articulo 107, fracci6n VIII 

constitucional, encargada a la suprema Corte de Justicia de 

1a Nación, el resolver de manera definitiva sobre la 

conetitucion .. lidad de leyes y reqlamentos, siendo competente 

además para conocer de los amparos instaurados por 
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violaciones a 111 constituoi6n, en el caso de Reqlamantos 

expedidos por al Presidenta de la República, "" en ejercicio 

da las facultades que lo otorga al articulo 89 de nuestra 

carta Magna, asi como el articulo 84. de la Ley de Amparo C35>. 

Da iqual manera y conforme a lo dispuesto por el 

articulo 192 de asta misma ley la jurisprudencia da la 

suprema corte de la Naoi6n en pleno, as obligatoria para todo 
al poder judicial, 

En el mismo orden de ideas, la corte ha determinado 

qua el término para impugnar de inconatitucionalidad una ley, 

es de 30 dias naturales posteriores a la fecha do su 
publicaci6n en al Diario Oficial da lo Paderaci6n <~>, 

principio qua encontramos vertido en la f racci6n X del 

articulo 22 de la Ley de Amparo <37>. 

como es sabido, al declarar inconstitucional un 

reglamento, la sentencia que declare. procedente el amparo de 

raterenoia siempre se ocupará únicamente de individuos 

particulares limitándose a ampararlos y protegerlos en la 

eituaci6n copocial sobre ln cual varee la queja, paro sin 

hacer una doclaraoi6n general respecto de la loy o el acto 

que la motiva.re, o inclusive en el caso que nos ocupa, un 

reglamento, pero no se deroqar6. o anularA dicho ordenamiento 
(38). 

A diferencia 4e lo que suceda on México, en otros 

paises como Estados Unidos de Nortoam6rica, la declaraci6n da 

inconstitucionalidad de una Ley tiene efectos generales que 

afectan a toda la poblaci6n, Así pues, cuando una ley, acto 

o reglamento del Presidente o del conqreso es declarado como 

(34) Artlculos 107y 89 Constltuclonoles. Constitud6n Polltlcad11 loo Estados Unidos M11xlcanos. Pom'.Ja México 1990. 
{35) Mk:ulo 78. Ley de Amparo. Pooúa MéDc:o; 1969. 
{36) suprema Cort11 de justicia dola Nación. Semnnarto Judicial d11 l11 Federadón. Tercero part11. ApMdice. 1985. 
(37) Artk::ulo 22. Ley de Amparo. Ecl. Ponúa, México, 1989. 
{38) IBIOEM. Ley deAmparoArtk::ulo 107. 
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inconstitucional por la suprema Corte de Justicia, dicha 
declaraci6n equivale a su anulaci6n, y en consecuencia no 

sed. aplicada por ninguna autoridad en lo subsecuente. Así 

lo manifiesta el tr .. tadista Richard G. McCloskey en su "The 

American suprema court", edición 1974. 

Volviendo a la opini6n el jurista Dr. Luis Hiquel 

Diaz, éste sefiala que el Reglamento de l" Ley de Inversiones 

Extranjeras no va más allá de la loy que reglamenta, a la luz 
de los conceptos nuevos que maneja, tales como los de capital 

neutro, los fideicomisos de 20 años renovables que cumplen la 

tunci6n de permitir la adquisición de. empresas reservadas 

exclusivamente a mexicanos, etc.; conceptos que seqún él 
responden a una transformación acelerada que esta sufriendo 
la realidad ocon6mica tanto de México como del resto del 

mundo y que por lo tanto no significan una violaci6n " la Ley 

do Inversiones Extranjeras. 

A partir de los seftalamientos anteriores, cuyo corte 
es fundamentalmente parte del Derecho Econ6mico; es posible 

vertir en este capitulo la importancia de determinar la 

Constitucionalidad o Inconstitucionalidad del multicitado 

Reglamento; ya que por un lado so trata de la Soberanía de la 

Naci6n, y por el otro de iqual peso, se evidencia el destino 

de la economía del país. 

La constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicho 

Reglamento, no queda pues a mi juicio, en la estera de la 

controversia o la polémica; sino que trasciende más allá, 
afectando por tanto la vida econ6mica general. 

Para sustentar los señalamientos anteriores es 
prudente destacar las siguientes cuestiones: 

La secretaría de Comercio y Fomente industrial, di6 a 

conocer que la Inversi6n Extranjera Directa ascendi6 a una 
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suma de ochocientos millones de d6lares para el primer cuarto 
da 1990. calcul6ndosa que al 51% de esa cantidad se encaminó 
al sector servicios, mientras que el 45. 5% fueron dirigidos 

al sector manu~acturas. 

Dichas cifras se incrementaron y para fines de ese 

afio alcanzaron los 2, 5 billones de dólares Cl9>. 

con el Nuevo Reglamento se sentaron las bases para 

atraer el capital exterior, rompiéndose además la regla 51-

'9%, alej6ndose de loe sentimientos nacionalistas de la 
constituci6n de 1917. 

El Preoidente Salinas de Gortllri reconoci6 la 

necesidad de abrir la economia para garantizar "que la 

inversi6n extranjera esté asociada con la tecnología 

adecuada, a efecto de aumentar la. productividad" <40>; (hecho 

qua es posible se loqre si se dan todas las franquicias 
necesarias a l.a IBO, aunque no so mencion6 en esa discurso 

politice cu41 seria el pago por atraer la tan procurada y 

exaltada inversi6n extranjera). 

En un esfuerzo para la modornizaci6n de la economia 

mexicana, la Administraci6n da Salinas dacidi6 "simplificar 

los criterios y loe procedimientos que requlan la inversi6n 

extranjera" <41>, (La carta Magna, puede quardarse como un 

documento hist6riao, ser venerada pero no acatada en el 

estricto sentido de la palabra, por supuesto por qua los 

clllllbios econ6micos se qeetan con mucha rapidez). En palabras 

del Presidenta Salinas, el Nuevo Reqlamento es 11un marco 

juridico que proporciona sequridad, permanencia, 

transparencia y certidumbre" <42>. 

(39) México. Close-Up. Mayo 28, 1990. Publicado por el México Advlsory and Consulllng Servlce, lnc. México, 1990. 
(40) Reglamento de la Ley para Promovor la lrmrslón Mexlcana. y Regular la Inversión Extranjem. Exposld6n da Mot!voa. 

PArralo 12. OlarloOflclal dela Federndón, 18de mayo, 1990. 
(41) IBIDEM,p&rralo14. 
(42) IBIOEM, párrafo 13. 
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Da ase modo los avances se leen en la eliminaci6n de 
la discraci6n ndministrativa, la cual habia obligado a los 
inversionistas extranjeros a la negooiaci6n para obtener la 

aprobaci6n gubernamental de proyectos específicos que 

requerian de un 100% de capital extranjero. 

Hoy en día loa inversionistas extranjeros, están en 

plena libertad da constituir o adquirir empresas mexicanas 

dedicadas a la maquila, a la fabricación e actividades 
comerciales relacionadas con el comercio exterior, tal como 

se expresa Gn el articulo 6° del reglamento en eatudio. (sin 
embargo no debe pensarse que esto creará mayor dependencia 

eccn6mica can el exterior, ni habrá pérdida de Boberania; por 

el contrario deberá tenerse plena confianza en quo la 

industria nacional adquiera el compromiso hacia la 

expcrtaci6n, a la mayor productividad y sobre todo a mejorar 

la calidad de sus prod~ctos; ¡resulta patético el destino de 

la :iicro, poqucfü:. y :ciodiann ampreaal, ¿quizá el mal no 

radique en falta da inversi6n extranjera? ¿tal vez la 
soluci6n deba ser buscada en el interior mismo del propio 

sistema, procurando su depuraci6n a la luz de la cada vez más 
inconforme población?). 

otro de los aspectos dignos de resaltar es el uso de 

fideicomisos, dándole un hábil giro a las limitaciones 

constitucionales. La posibilidad de que una persona fisica 
tenqa el car6.cter de fiduciario en un fideicomiso es una 
posibilidad no contemplada en el sistema legal mexicano. De 

acuerdo con Código de comercio ünica y exclusivamente podrán 

adquirir este car6.cter las sociedades nacionales de crédito, 
mismas que sufren el fenómeno de privatizaci6n <43>. 

Con el anterior sistema, los extranjeros pueden 

(43) BATIZA A. B Fideicomiso. pp. 75, M6xlc:o 1976. 
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adquirir al car,cter de fideicomisario con respecto a 

acciones representativas del capital de sociedades mexicanas, 
pues la propiedad de las acciones se transmite de manera 

contractual en favor del fiduciario, al tiempo que un titulo 

de crédito qarantiza el derecho de qoce de los extranjeros 

sobre las mismas. 

De acuerdo a los nuevos criterios en vigor, podr6.n 
los extranjeros adquirir derechos reales sobre bienes 

inmuebles dentro de las tranj as de cien Jci16metros en las 

fronteras y 50 km. en las costas; de ese modo con el antes 

mencionado uso de fideicomisos y con esta nueva situaci6n, se 
evita la riesgosa práctica del 11prestanombrismo11 • 

En síntesis el uso del tideinomiso, un tanto riesgoso 
y cuestionable, adquiere la leqitimación a través de un 

decreto presidencial de 1972, que permite la tenencia de 

bienes por extranjeros en las monas prohibid~.s a través del 

servicio de bancos mexicanos c40. Subsecuentemente dicho 

decreto se convirtió en parte de la Ley de Inversiones 

BXtranjeras. 

Actualmente se autoriza el uso de fideicomisos 

mexicanos para permitir participación extranjera en 'reas o 

actividades restrinqidas; tales como adquisición da 100% de 

ca pi tal sochl de empresas propietarias de bienes inmuebles 

situados en las franjas prohibidas; adquisición de acciones y 

bienes por encima del 49%; obtener título de goce en tierras 

y aquas dentro y fuera de la zona prohibida, extender a 30 

aiios de duraci6n la tenencia da tierras en zonas 

restrinqidas. 

Por otra parto se crea el concepto de inversi6n 

(44} Diario Oficial de la Federadón. Acuerdo que Autortza a la Seo'etarla de Reladones Ex'lerlores para conceder a las 
lnstltUdones de Crédito, los permisos para adquirir como fiduciañas el dominio de bienes Inmuebles destinados a la 
realliacióo da actividades lndustrl.alos o turfi;Ucas, on frootDraSycostns. 30deabrtl de 1971. 
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extranjera temporal, con inversiones de este tipo_ por 
periodos de 20 afias para las 'reas de transportaoi6n aérea y 

maritima, distribuci6n de qas combustible, explotaoi6n de 
yacimientos mineros, petroquimica secundaria y manufactura y 

ensamble de partes automotrices. 

Por último, cabe sofialar que a nuestro juicio, el 
Nuevo Reglamento de la Ley para Promover la Inversi6n 

Mexicana y Reqular la Inversión Extranjera, va m's all' de la 
Ley que requla, es decir; pasa por alto la Constituoi6n y la 
Ley d.e .Inversiones Extranjeras, además no cumple en el 

sentido estricto su funci6n, ya que en cuanto a la promoción 

de inversión mexicana, la deja prácticamente sin alternativas 
y en contraste fomenta, procura e idea mecanismos para 

alleqarsa inversi6n extranjera directa, olvidando su f'unción 

meramente requladora de este último tipo de inversi6n. 
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ASPECTOS INTERNACIONALES DE LA INVERBION EXTRANJERA DIRECTA 

(IED) EN MEXICO 

4.- MOVIMIENTO GLOBAL DE DINERO. 

4.1. MOVIMIENTO DE CAPITALES. 
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El concepto de 

denomina el "Sistema 

11economia mundial" o lo que se 

Econ6mico Internacional" (SEI), 

involucra el movimiento de personas, bienes y capitales. 

Estos movimientos ban venido incrementAndose a través de los 

esfuerzos de integraoi6n de los mercados. 

En ol seno del Sistema Econ6mico Internacional, hay 

paises que son fuente de capital, 

este insumo econ6mico, son 

industrializados PI. 

es decir, exportadores de 

los llamados países 

Por el contrario los 

resulta insuticiente para 
países cuyo ahorro nacional 

satisfacer sus necesidades 

financieras y requieren obtener financiamiento exterior, a 

través de créditos que constituyen la inversi6n extranjera 

indirecta o mediante aportaciones de flujos que realizan las 

empresas públicas o privadas foráneas directamente en 

actividades productivas, son los denominados países 

importadores netos del capital PED'a. 

El concepto de la autarquía se superó y se ha venido 

fortaleciendo dicho Sistema Econ6mico Internaoional, por lo 

qua el papel de la IED tiene cada vez mayor peso especifico. 

se han multiplicado las transacciones eoon6micas, han crecido 

los flujos de capital en todas las direcciones, aunque es 
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notoria su concentración en los paises industrializados. 

Los países importadores netos de ca pi tal en 

desarrollo, padecen una constante necesidad de flujos 

financieros para solventar las apremiantes necesidades de 

desarrollo y de bienestar para su población. Este ten6meno 

ha traído como consecuencia que se observe a la IED como un 

recurso de grande y creciente importancia. 

"Los movimientos de capital se inducen también debido 

a diferencias internacionales en las tasas de crédito 

esperadas. El ca pi tal en préstamo tiende a moverse hacia 

paises en donde las tasas de interés son superiores a las 

nacionales, tomando debida cuenta de cualquier grado 

diferencial da riesqo qua pueda existir. Asimismo al capital 

de invarsi6n o de participación busca reqionas en las que 

pueda obtener las miximas tasas de crédito esperadas para un 

determinado grado de riesgo" (t.5>. 

Las explicaciones teóricas sobre el surgimiento, 

aparici6n y expansi6n da las grandes corporaciones 

transnacionales "ET's", vehículos importantes de la XED a 
nivel global, y sus principales protagonistas abarcan un 

amplio espectro, aunque en casi todas ellas se encuentra como 

común denominador el elemento de que si llevan a cabo 

operaciones en el exterior es para lograr una apropiaci6n ir.'s 

completa de los retornos que pueden obtenerse de ciertas 

ventajas que las mismas poseen. Desde luego, las ventajas 

teonol6gicas y administrativas, destacan por su penetración 

de las ET's. 

La IED constituye de ese modo, al lado de la 

asistencia oficial para el desarrollo y los créditos de la 

banca privada, una fuente considerable de recursos para 

(45) OELBERT, A. Introducción a la EC. lntamacional. Ed. HlspanoamericaNL Méxlc:a. 1983, pp. 136. 
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inversi6n en muchos países en desarrollo. constituye también 

una actividad de gran importancia para un número creciente de 
qranaes empresa establecidas en países industrializados, es 

por ello que sea considerada como la médula de las relaciones 

econ6micas de los PI y los PED's. 

En ese orden de ideas la IED cumple una función 

determinante en el proceso de desarrollo, generalmente cuando 

no se pueden satisfacer las necesidades de financiamiento o 

bien están endeudados y no tienen posibilidad de acceder a 

nuevos créditos, en este renglón la contemplan como una 

fuente de financiamiento. 

Además no es posible, refirióndonos a estos aspectos 

internacionales, soslayar el aspecto determinante que en las 

situaciones econ6micas han tenido que ver, por una parte el 

FHI, Fondo 

concertador 

Monetario Internacional 

de créditos, y por otra 

como organismo 

parte el General 

Agreement on Trade and Tarifa, o sea el Acuerdo General sobre 

Aranceles y Tarifas, mejor conocido como GJlt.TT, en con su 

esquema de globalización del comercio ha marcado las 

tendencias de apertura en nuestras fronteras a las 
importaciones. 

4.2. EL PONDO MONETARIO INTERNACIONAL. 

En el contexto actual, las instituciones monetarias 

son concebidas como orqanizaciones internacionales y cuyo 

objetivo principal y especifico es la iniciación y operación 

de políticas y facilidades monetarias. 

sin embargo, tales instituciones no incluyen a las 

orqanizaciones financieras, particularmente bancarias, como 

el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento o el Banco 

Europeo da Inversión, ya que sus funciones se encuentran 

fuera del campo de la política monetaria. En la esfera 
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estrictamente monetaria, el Fondo Monetario Xntarnaclonal 

tiene importancia fundamental. 

4.2.1. OBJETIVOS. 

Esta organizaci6n rnternacional que incluye a más de 
140 Estados miembros, fue concebida en Brettonwoods el 27 de 

diciembre de 1945, entrando en vigor el 1º de marzo de 1947. 

Dentro de sus funciones trata de dar cumplimiento a tres 

objetivos generales: 

TratarA ~e promover "la cooperaci6n monetaria 

internacional a través de una instituci6n permanente que 

provea la maquinaria de consulta y colaboraoi6n sobre los 

problemas monetarios internacionales <46>. Esto implica la 
expansi6n del comercio monetario, la promoci6n de la 
estabilidad cambiarla, y la creaci6n de un sistema de paqos 

multilaterales. 

Los articulas del acuerdo imponen ciertas 

obligaciones específicas a los Estados miembros mediante la 
creaoi6n de un Sistema de valores con un margen estrictamente 

limitado, mismo que fue sustituido a partir de abril de 1978 
por un sistema débil de vigilancia de los arreglos de divisas 
entre los países suscriptores, creado por la segunda enmienda 

a este acuerdo c4n. Tal sis toma deja al Fondo con derechos 

legales nominales, y a los Estados miembros con obligaciones 
nominales en lo relativo a la estabilidad cambiarla. 

Con objeto de incrementar las reservas 

internacionales liquidas, se otorgan a los Estados miembros 
el acceso a la reserva común de monedas del Fondo. 

Originariamente este derecho deriva de las suscripciones de 

(46) lntamational Monetruy Fund. Artfculo l. Citado por Gold, Josehp, l'he Ruel ol La.wthe lntematlonnl Monetary Fund. pp. 
116. Ed. FCE. México, 1960. 

{47} EDWAROS. Amork:an Joumal of lntemational. p. 722.. EUA. 1976. 
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Estados miembros. Actualmente existe para hacer 

transacciones con el Fondo; la compra de la moneda de otro 

miembro a cambio de oro o de la propia moneda de 1 miembro 

comprador; además cada miembro está obligado a comprar a 

ciertos intervalos, remesas de su propia moneda al Fondo, a 

cambio de oro o monedas convertibles, seqún lo dispone el 

articulo s 0 • Los problemas que estas transacciones 

originaron, se agravaron al establecerse un sistema de 

Derechos Especiales de Giro. 

cualquier exposición sobre al Fondo Monetario 

Internacional como instituci6n politica monetaria no esta.ria 

completa sino se hiciera referencia al GATT. A fin de 

entender sus relaciones, debemos recordar que las 

restricciones comerciales y los controles de cambios son 

técnicas intercambiables, en qran medida para el loqro de los 

mismos rosul ta dos. Loa artículos de Acuerdo no consideran 

las restricciones comerciales y asi crean laqunas enormes 

sefialadas por el Fondo en su primer informe anual. El Gatt 

trata de salvar tales laqunas, a través de cooperaoi6n 

estrecha con el Fondo y estatuyendo que "las partes 

contratantes no frustraran la intenci6n... de las 

disposiciones de los artículos del Acuerdo del Fondo 

Monetario Internacional, mediante una acci6n comercial". (t.8) 

t.2.2. PAPEL TRADICIONAL DEL FONDO MONETARIO 
INTERNACIONAL. 

El fondo se encarqa de proporcionar financiamiento 

oficial a América La tina para apoyar proqramas de 

estabilizaci6n destinados a solucionar problemas de balanza 

do paqos. Entre 1954 y 1980 los paises de América Latina y 

el caribe suscribieron 231 acuerdos standby y de facilidad 

ampliada con el FMI por un total de 7 mil millones de DEGs. 

(48) Sistema Econ6mlco l.at!noamerlcano. 8 Fondo Monetario Internacional. Un memorándum Latinoamericano. Revista do 
laFacuttaddoEconomladolaUNAM.NUm.176. México 1986. 
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Desde 1982, las actividades del Pondo en América 
Latina se han modificado sustancialmente tanto en términos 

cuantitativos como cualitativos. Para marzo de 1986 los 

préstamos que el Fondo le había otorgado a los paises de la 

regi6n representaban 7% del total de los recursos 

movilizados, bajo los acuerdos de standby y de facilidad 
ampliada. Los recursos otorgados alcanzaron un monto 

aproximado de 10 mil millones de DEGs, lo cual, al menos en 

términos nominales, era una cantidad considerablemente mayor 

que los recursos que había proporcionado el Fondo durante el 

periodo de 26 años comprendidos entre 1954 y 1980. 

Más importante aún: la ruptura de los mercados 

financieros internacionales en 1982 hizo que el Fondo 

asumiera un nuevo rol en la región. En l& actualidad, el 

Fondo es el encargado de orquestar los procesos de 

renegociación de la deuda externa que realizan los países de 
la raqión con los bancos acreedores comerciales. En luqar de 

tratar de solucionar los problemas de balanza de pagos de un 

paÍ3 en particular, el Pondo deber lidiar ahora con el 
proceso do njusto do ln rogión on su conjunto. La mayoría de 
los países en su conjunto han suscrito acuerdos con el PHI 

durante los ültimos cuatro afios, y a pesar de la recuperación 
espectacular de la balanza de paqos, estos acuerdos hall sido 

objeto de varias revisiones e interrupciones. Ello se ha 
debido principalmente al incumplimiento do las metas de los 
proqramas. De hecho este incumplimiento ha caracterizad.o a 

los proqramas del fondo en todo el mundo y la experiencia 

latinoamericana confirma la percepción generalizada de los 
criterios de condicionalidad del PKI, en el sentido de que no 
funcionan y planteando la necesidad de mejorarlos. 

La experiencia da América Latina en relación con los 
programas del Pondo demuestra la poca relación que puede 
existir entre el comportamiento de la balanza de pagos y loa 
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criterios de ejecuci6n interna fijados por el Fondo; lo 
anterior es obvio en el caso do nuestro país así como en el 

Brasil. El acuerdo que suscribió Brasil con el Fondo fue 

suspendido en dos ocasiones, ya que el país no cumplió con 

las metas fiscales del programa a pesar de que los objetivos 
en relación a la balanza de pagos fueron cumplidos. México 

por su parte cumpli6 con exactitud las metas de politica 

fiscal de su acuerdo, suscrito en los inicios de la 

administraci6n de De la Madrid. 

Lo anterior confirma que los proqramas del Fondo 

carecen de criterios de ejecución interna estrictos a efectos 
de satisfacer objetivos de la balanza de pagos, muy 

contrariamente a lo que han afirmado los funcionarios del 

propio organismo. 

El tipo de programas de recuperación económica que 

impone el Fondo, crea sacrificios internos innecesarios, que 

van en dotrimento de la prosperidad nncional o internacional 

y que conducen a la revisi6n continua de los programas de 

préstamo, contribuyendo además de aumentar la fragi1idad de 

los mercados crediticios internacionales, en ospocia1 por lo 

que toca a los grandes deudores. 

La condicionalidad del Fondo siempre ha estado 

vinculada al otorgamiento de préstamos, no s6lo por parte del 

propio Fondo sino también a través del sello de 11prob11ci6n 

que otorgan ciertos acreedores. Al respecto se ha 

descubierto que el impacto mis favorable en los programas del 

Fondo no ha sido sobre la cuenta corriente de los paises 

deudores, sino sobre la cuenta de capital; aquí es donde el 

Fondo adquiere qran relevancia durante la primera tase de la 

crisis en América Latina, con un papel negociador entre 

d0udoros y banqueros acreedores, imponiendo condiciones a 

ambas partes y obliqando inclusive a los bancos a la 

reestructuración do las dudas ya contraídas, situación que 
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propici6 un contacto más directo con los intercaJ!!bios 
financieros privados. 

Todo lo anterior le concedi6 un gran poder al Fondo 

dentro de la reqi6n, situaci6n que también le acarre6 
dilemas. 

Por ejemplo, la instituci6n comenz6 a enfrentarse a 

problemas cada vez que un gran país deudor, como Brasil no 

estaba en condiciones de cumplir con los requisitos exigidos; 

por igual se comenzó a correr el 

propios requerimientos a los de 
riesgo de adaptar sus 

la comunidad bancaria 

privada; lo anterior se aqudiz6 en la segunda fase de la 

crisis, puos de igual manera decrecen los préstamos del 

Fondo. y los de la comunidad bancaria privada. 

4.3. EL CABO DE MEXICO. 

La naturaleza de esta relaci6n, en la cual la 

condicionalidad del FHI, no tiene aplicaci6n, se refleja en 
el acuerdo de refinanciamiento a largo plazo contraído con 

México, con facultades de supervisión sobre la política 
econ6mica mexicana, y una ampliaci6n de las consultas anuales 

que realizan los paises miembros. 

Los informes del Fondo respecto a la situaci6n de 

nuestro paio, deben contener un resumen de la evaluaoi6n que 

los funcionarios del mismo hacen respecto de la política 
econ6mioa, con referencia a la coherencia interna de metas y 
objetivos del proqrama. 

Por otra parte se hará referencia a ln compatibilidad 
del proqrama acon6mico de México, en las posibilidades de un 
crecimiento econ6mico sostenido. Los informes así realizados 

se enviarán al director ejecutivo del Fondo, mientras que 
México los destinará hasta los bancos acreedoras. 
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se hace interesante sefialar el hecho de que los 

acuerdos de México celebrado con el Fondo, no establecen 

cláusula de contingencia para el caso de que el país se viera 

afectado por factores externos, lo que puede implicar una 

aceptación de parte del país, para que de darse tal 

situaci6n, se recurriera o fuentes de financiamiento diversas 
a las bancarias, o sea, empréstitos internacionales. 

Ahora bien, a pesar de que la experiencia de México 

ha sido cmliticada de satisfactoria con el FMI; no es menos 

cierto que esta situaoi6n no se ha repetido en todos los 

casos, tales como Brasil y Argentina. 

Lo anterior sugiere que los llamados "paquetes del 

Fondo" no necesariamente contienen en sí los requisitos 
necesarios para sacar a flote una economía severamente 

endeudada y sin alternativas para el crecimiento económico 

interno. 

Por lo anterior, es posible que se requiera que las 

directrices del FHI se basen en dl principio de que una 

balanza de pagos equilibrada, necesita atender a las 

variables politicas internas junto con un programa en el cual 

el pais deudor diseñe sus propias alternativas de ajuste, 

contando con la asistencia técnica del Fondo, facilitándose 

con ello la creaci6n de sistemas "a la medida" que 

remplazaran los citados "paquetes del Fondo"; considerándose 

además las tasas de inflación y los niveles salariales. 

A partir da los anteriores sefialamientos y dado lo 

complejo que representa el sacar adelante una economía 

endeudada con más contratación de deuda, muchos paises en 

desarrollo incluyéndose a México han optado por procurar otro 

tipo de invarsi6n extranjera, ya no indirecta, sino de la 

denominada directa, aceptando por tanto lo que este hecho 
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siqnirica; es 
transnacionales 

arqumentando a 

decir, recibiendo a las empi:esas 
proour6ndoloe todas las franquicias y 

su favor la estimulaoi6n de productividad 

nacional, la competencia en el subsecuente desarrollo pleno. 

4,4, HEXICO ANTE EL GATT. 

4.(,1. 1979: LA NEGATIVA. 

Basta el inicio de la Ronda de Tokio, en México no se 

consider6 seriamente la posibilidad de inqresar al GATT, 

dadas dos razones fundamentales. ~n primer lugar, durante el 
periodo comprendido entro el inicio de las operaciones del 

GATT hasta finales de los setenta, prevalecia la opini6n de 

que el proceso de crecimiento baso.do en la sustituci6n de 

importaciones requeria, de manera indispensable, politicas 

comerciales qua protegieran y fomentaran el desarrollo 

industrial. Estas politicae obviamente no eran congruentes 

con los compromisos del GATT. 

En sequndo lugar, tenemos que durante esos afios el 
comercio mexicano no sufri6 perjuicios graves por estar fuera 

del GATT, ya que los paises con los que México comerciaba le 

aplicaban el tratamiento de paises en vias de desarrollo. 

El iniciarse la Rondo Tokio en 1973, México acept6 

participar, y fue invitado a adherirse al GATT. Basándose en 

ese momento la docisi6n do adhesi6n en tres importantes 

consideraciones que eran: 

l) El considerable volumen de nuestro comercio 

extorior que se efectuaba con los paises miembros del GATT. 

2) La coyuntura favorable de la terminaci6n de la 

Ronda de Tokio. 
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3) La posibilidad de influir en lo posible en la 

tormaoi6n de las reglas que regían al comercio internacional. 

De asta manera, en una reuni6n del gabinote celebra.da 

con la presencia del entonces Presidente de la Repfiblioa José 

L6pez Portillo y otros funcionarios se acord6 presentar al 

director del GATT, sr. Oliver Lonq, carta de Intenci6n en la 

cual se manifiesta la disposición del qobiorno de México do 

iniciar negociaciones con las partes contratantes a fin da 

poder decidir sobre la eventual adhesión de México al GATT. 

Bl 16 de enero de 1979, el Secretario de comercio 

diriqió esta Carta do Intención del gobierno mexicano para 

qua de acuerdo con el articulo XXXIII del Acuerdo General se 

iniciaran las negociaciones pertinentes para una eventual 

adhesión. 

Entre otras cosas, ese documento dacia: 

•México espera que las condiciones de adhesión sean 

regidas por k:>s principios en favor de Jos paises en 

desarrollo, establecidos en el Acuerdo general y en la 
declaraci6n de Ministros firmada en Tokio, Japón el 14 de 
septiembre de 1975, de tal forma que contribuya a la 
solución efectiva de sus problemas y pueda aplicar 

plenamente sus políticas de desarrollo económico y 
social. 

México permite también hacer de su conocimiento, que 

la eventual adhesión de México al Acuerdo General 

dependerá de los términos de la negociación 

correspondientes y de los resultados finales de las 

Negociaciones Comerciales Multllaterales, 

particularmente en lo que se refiere a un trato especial y, 
diferenciado en favor de los paises en desarrollo.•. 

Bl 29 de enero de 1979, el Director general del GATT 

inform6 al consej6 de Representantes de la solicitud formal 
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de México de inqresar al GATT. En esta sesi6n particip6 una 
deleqaci6n mexicana para ampliar las explicaciones de le 
adhesi6n. 

ne esta manera se estableci6 un qr.upo de trabajo para 

el examen de la solicitud. Este qrupo de trabajo utiliz6 
como base de discusi6n los siquientes documentes: 

- Memor6ndum sobre el régimen de Comercio Exterior de 

México. 
- Solicitud formal de México. 
- La intervenci6n de la deloqaci6n mexicana en el 

consejo de Representantes del 29 de enero da 1979. 

- Una comunicación reteronte a la tarifa do impuesto 

general de importación. 
- La tarifa del impuesto general de importación y la 

tarifa general del impuesto general de exportación. 
- La ley de valoración aduanera de las mercanaias de 

importación del 20 de diciembre de 1978. 

- El Reqlamento presidencial del 14 de septiembre de 
1977 sobre permisos de importación y exportación. 

- El Plan Nacional de Desarrollo Industrial 1979-

1982. 

Las condiciones de ingreso al GATT para México se 
basan asimismo en los siquientes principios básicos de 
negociación: 

a) México es un paie en deearrollo. 

b) México sequirá aplicando plenamente sus politicas 
de desarrollo económico y social. 

e) México debe tener flexibilidad en la 
reqularizaci6n de sus importaciones. 
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d) México necesita proteger su sector agricola. 

e) México requiere proteqer y promover su desarrollo 

in4ustrial conforme a sus propias politicas internas. 

f) Es necesario mantener la obligatoriedad de los 

ordenamientos jurídicos internos de México. 

Posteriormente, este Grupo de Trabajo aprobó lo que 

se llamó "Proyecto de Protocolo de Adbesi6n de México al 

Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio". Este 

Protocolo da adhesi6n se encontraba redactado en términos muy 

favorables a México, estaba abierto a la aceptación de México 
hasta ol 31 de mayo do 1980. Para efecto de realizar un 

estudio de los términos de este Protocolo se enunció la 

realización de una consulta sistemática y continua con los 

diversos sectores del pais. 

En qeneral, la respuesta de estos sectores fue 

rotunda. En via 4o ejemplo transcribo alqunas opiniones: 

- El entonces Secretario de Patrimonio y Fomento 

Industrial, José Andrés de Oteyza, declaró que "el GATT es un 

club 4e po4erosos que no rospatan las reglas, lo que 

16qicam.ente nos afectará a nosotros. <'9> 

- El entonces Secretario 4e Proqramaci6n y 

Presupuesto y posteriormente Presi4ente 4e la República, 

Miguel 4e la Ka4ri4, in4ic6 que el acceso 4e México al GATT 

"implicada una p6r4i4a 4e libertad 4e acci6n en materia 

comercial y que era necesario considerar sus implicaciones a 

fin 4e conservar la máxima flexibilida4 on 6reas 

prioritarias, como la de bienes de capital n. <SO) 

(49) Documento publicado por la Oirecd6n de Estudios Econ6mlco6 de la Cémam Nacional de la lndustrla de 
transfonnadón; pp. 38-40. 

(50) IBIDEM. pp. 56. 
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- La cámara Nacional da la Industrio. da al 

Transformaoi6n (CANACINTRA), exponía siete razones para 

apoyar su postura en contra del ingreso al Acuerdo. Estas 

razones eran: 

a) La mayoría de las exportaciones se realizaban a 

paises miembros del GAT'l', mediante acuerdos bilaterales que 

no entraban dentro del Acuerdo. 

b) Los miembros del GATT (partes contratantes) 

aceptaron el Plan Nacional de Desarrollo Industrial, pero 

indicaron que s6lo se respetaría mientras no contraviniera 

sus derechos derivados del Acuerdo. 

e) México debería negociar el manejo de los subsidios 

otorqados a la planta productiva con los paises que se 

consideraran afectados. 

d) Alqunos paises desarrollados contravenían las 

disposiciones del Acuerdo, reduciendo asi los posibles 

beneficios que encontrarían las naciones en vias de 
desarrollo al colocar sus productos en los mercados de 
aquellos. 

f) Debido a la devaluación del dólar, México se hizo 

m!s dependiente del marco.do estadounidenoe por lo que hace a 

la importación da bienes. 

q) Las tasas de inflación disminuyeron la efectividad 

del arancel como instrumento de protecci6n, reduciendo 
competitividad y alentando las importaciones. <51>. 

El coloqio Nacional de Economistas, A.C., proponio. 

(51) Cita del Colegio NBCionaldeEconoml&tas,A.C.; El DfaViemes25demayode 1979;pp.8. 
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que fuera propuesto indefinidamente el trámite de adhesión de 
México al GATT, hasta que la estructura de la producción 

mexicana lo permitiera. 

en la realidad, era 

Para hacer que lo anterior se diera 

necesario abandonar la politica 

proteccionista aplicada por el qobierno desde los años 

cincuenta c52>. 

En qeneral las opiniones vertidas por economistas 1 

técnicos, diputados, senadores y otros funcionarios 

qubernamentales y de la iniciativa privada coincidían en que 
el riesgo para México al entrar en el Acuerdo era que las 

empresas transnacionales, principalmente norteamericanas, 

dominaran el mercado, absorbiendo a la pequeña y mediana 

industria y aqravando el problema del desempleo. 

Desde luego existian opiniones :favorables al ingreso 

da México al GATT, como por ejemplo la dol Grupo Monterrey, 
fundado por la :familia Garza Bada; la de Adri6.n Lajous, 

Director del Banco de comercio Exterior del Estado y la del 

Presidente de la Uni6n Mexicana de Importadores y 

Exportadores, Ernesto luntmann <51). 

Estas opiniones a su vez se basaban en que la 

ineficiencia y mala calidad de la producción industrial 
mexicana so debía a la falta del estimulo natural que supone 

la compotoncia con otros productos. Además se arqumentaba 

que mediante la liborlllizaci6n del comercio via GATT, se 

loqraria la eficiencia y la especialización de la producción. 

El 6 de diciembre de 1979, el Presidente José López 
Portillo, en conferencia de prensa declaraba: 

(52) GARCIA Alrto< Cuauhtémoc: '8 GATT: 8 porqué da la negal!Va de lnttlfJ>Orad6n de México. Estruerura y Algunas 
Opiniones'; RevistaJurfdlca No. 12 UIA, M6xlco, 1980, p. 188. 

(53) DEL CASTILLO Vera Gustavo; 'De eso que llaman el GATT: México anta el futuro'. Compilación da ensayos de al 
Colegio da la Frontera Norte; 11/uana. B.C., México 1986. p. 58. 
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"Con el puro desarrollo del mercado inta~ior, 

convertido México en isla, no puede resolver sus problemas, 
porque si en toda época la imposibilidad de la 

autosuficiencia es una verdad, en ésta es un axioma: nadie 

puede ser autosufioiente, necesitamos del intercambio, y 

México para resolver sus problemas de producci6n, de empleo y 

de qeneraci6n de riqueza, necesita intercambiar con el 

exterior. Lo puede hacer en forma orqanizada, 

multilateralmente, lo puede hacer en forma bilateral; lo 

pueda hacer en forma reqional. Hay un sistema que es el 

GATT, _multilateral; pero hay posibilidades de negociaciones 

bilaterales. 

La decisi6n que yo tomé, oyendo desde luego, las 

opiniones que se estin vertiendo en todas las órdenes y en 

todos los centros de interés, y oyendo también a mis 

colaboradores - y entre mis colaboradores no todos son 

partidarios del inqreso al GATT -, resolverá esta cuesti6n. 

¿C6mo va a comerciar México con el exterior / entrando a un 

sistema qeneral o insistiendo en las relaciones bilaterales?. 

sin embargo, el 18 de marzo de 1980, José L6pez 

Portillo, anunció desde la ciudad de Guadalajara, Jal., que 

no era al momento oportuno para que nuestro pais entrara al 

GATT. 

Hay que hacer notar, como lo señala Gustavo del 

castillo que aún cuando dentro del Acuerdo existe una gran 

flexibilidad, los términos de adhesi6n de los paises miembros 

deben tener bastante homogeneidad, es decir, que no se haqan 

muchas excepcionas a fin de mantener el orden del comercio 

Internacional. 

Entre los puntos de conf1icto aparecían la balanza de 

pagos deficitaria, la política arancelaria dispersa e 

indefinida, la valoraci6n aduanera del acuerdo a precios 
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oficiales fijados por el Estado, así como la marcada 

suposici6n, en muchos casos fundada, de que esto siqnif icará 

supeditar la autonomía a un tratado comercial. 

4.4.2. 19861 LA ADHESIOll. 

El gobierno de Miguel de la Madrid se inici6 con la 

inquietud de modificar radicalmente el sistema productivo del 

país, así como las políticas en materia industrial, comercial 

y arancelaria que habían estado vigentes hasta ese momento. 

Tales prop6sitos quedan plasmados en el Plan Nacional 
de Desarrollo 1983-1988 que es el basamento de toda la 

estructura de planeaci6n del país. Los programas de Fomento 

Industrial precisan con mayor detalle las medidas necesarias 

para lograr un cambio estructural. El Programa Nacional de 

Fomento Industrial y comercio Exterior que proponía 

modificaciones al aparato productivo a través del fomento a 

exportaciones y de la sustitución eficiente y selectiva de 

las importaciones. Por su parte, el Programa de Fomento 

:rnteqral a las Exportaciones, especifica datz:.lladamante las 

medidas a nplicarse para hacer rentable la actividad 

exportadora y crear una conciencia en los sectores de la 

sociedad. 

Durante 1984 y 1985 los objetivos de la politica do 

comercio Exterior so orientaron principalmente a racionalizar 

la protección con base en la sustitución de permisos previos 

por aranceles, a disminuir la dispersión arancelaria y a 

evitar la competencia desleal. Por esta raz6n el 25 de julio 

de 1985 se eximieron de permiso previo a 3,604 fracciones de 

la Tarifa del Impuesto General de Importaci6n, que sumadas a 

las que ya estaban liberadas, hacen un total de 7, 159 que 

representa el 90% del total de las fracciones de la Tarifa, y 

comprendo el 62% del total de la importación a nivel 

nacional. B6lo quedaban sujetas a permiso previo 909 
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fracciones comprendidas entre alimentos básicos, prod1:1ctos 
suntuarios, algunos bienes da capital y los productos 
incluidos en los programas de industria farmacéutica y 
automotriz, que se comentarán más adelante. 

Los niveles arancelarios a que se sujetaron los 

productos liberados oscilaban entre o y 50%. La medida 
arancelaria era del 25%. 

Por lo que hace a las exportaciones, puede decirso 

qua 19s trámites se eg·Uizaron, quedando controladas 248 
fracciones arancelarias de un total de 3056 contenidas en la 
Tarifa del rmpuesto General de Exportaci6n. 

Las medidas referidas tendían a facilitar el camino 
para iniciar las negociaciones con el GATT. 

Da asa manera, al gobierno inici6 un foro de consulta 
popular en diversos sectores (no podía dejar que se dudara 

del consenso), a fin d:a recoger las distintas opiniones que 

se suscitaran respecto del inqreso de México a este 

Organismo. Al igual que en 1979 la opini6n estuvo dividida. 

Entre los que apoyaban la adhesi6n de México al GATT, 
se encontraba el Presidente de la Asociaci6n Nacional de 
Importadores y Exportadores (AllIBRM), Arturo zavala, que 
consideraba asta adhesi6n necesaria "porque ya han pasado 40 
años de industrializaci6n bajo el sistema de sustituci6n de 
importaciones y menos del 5% de la planta industrial para que 
el producto mexicano contenga más calidad, más teonoloqia y 

esté en mejores condiciones de competencia, lo cual redundarA 
en una mayor participaci6n en mercados internacionales y 
mejores productos y precios para el mercado interno. El 
nuevo México tiene que ser imaginativo y más agresivo. No es 
tiempo de asustarnos, es tiempo de creatividad, esfuerzo y 
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dedicaoi6n" <54>. 

Por su parte Julio Millán, presidente de Consultores 

internacionales, afirmaba que la competitividad a nivel 

internacional seria precisamente "la mejor protección que 

tendremos a ia.rqo plazo. Además ahora México tiene mis que 
pedir que ofrecer. Se pueden obtener muy buenas condiciones 
de adhesión. Porque boy más que nunca, el equilibrio en el 

comercio significará la salida 16gica al problema financiero" 
(55>. 

Por otro lado están las opiniones de CANACJ:HTRA, 

orgnnismo que demostró su marcado desacuerdo a la adhesión, 

esgrimiendo los mismos 
11K6xico sin pertenecer 

importante cantidad 

arqumontos de 1979, 

al organismo puede 

de manufacturas 

señalando que 

e:tportar una 

al mercado 

estadounidense, aprovechando el Sistema Generalizado de 

Preferencias, de cuya lista de productos del pais abastece 

menos del 5%. Por otra parte, nuestra ya de por si 

debilitada economía se hace más vulnerable, ante el arribo a 

nuestro territorio de las corporaciones multinacionales, que 

v&n en México un atractivo mercado para sus productos". 

Además "los estímulos fiscales, las tasas de interés 

praferenciales y el tipo de cambio, pueden ser considerados 

como subsidios a la exportación, lo que nos haría acreedores 

a impuestos compensatorios" <56>. 

Juan José Moreno Bada, miembro de la CANACINTRA 

coment6 que al ingreso al GATT no cambiará la difícil 

aituaci6n internacional que consiste en que "todos paises 

quieren vender y ninguno quiere comprar". 

Sin embarqo, una vez efectuada la consulta a los 

(54) ºMéxico aprieta el Gabllo'; Revista Expans!OO, VOiumen XVII, número 431; México, D.F.: Diciembre 25, 1985; pp. 27. 
(55) Gabinete d11 Comercio Extllrlor. '8 ProcesodeAdhfl:sl6n de México al GAlT; México, D.F.: 1986. pp. 9. 
(58) IBIDEM. GablneledeComorcioExterior. 



102 

sectores directlUllente vinculados, el 22 de noviembre de 1985 
su pUblic6 en el Diario Oficial de lo. Federo.ci6n lo. opini6n 

de los senadores integrantes de las Comisiones Unidas de 

Desarrollo Económico y 

Industrial, de Hacienda 

Social, de comercio y Fomento 

y Segunda Sección de Relaciones 

Exteriores, relativa a la eventual adhesión do México al 

GATT, y a juicio de dichas comisiones "no existe 

inconveniente alguno de orden econ6mico, político, juri~ico o 
social para que el Gobierno de la Ropública, si así lo juzga 

conveniente, inicie en el momento que considere oportuno, 

negoci~ciones con las partes contratantes del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) con el propósito 

de concertar su eventual adhesión a ese Organismo en los 

términos que mejor convenga al interés nacional csn. 

En virtud de ollo, el Presidente de la Madrid, orden6 

al secretario de comercio y Fomento Industrial, Héctor 

Hernández que iniciará las gestiones paro. que México se 

incorporará al GATT siempre que so cumpliera con los 

lineamientos y criterios siquiontcs: 

a) La adecuación del Acuerdo con las disposiciones 

constitucionales y lego.les vigentes. 

b) La neqociaci6n deberia tener como marco el 

Protocolo de Adhesi6n de 1979. 

e) El reconocimiento de México como pais en 

desarrollo. 

d) La Soberanía de nuestro país sobre sus recursos 

naturales. 

e) La importancia del sector agropecuario. 

f) Flexibilidad en el uso de controles al comercio 
Exterior. 

con fecho. del 26 de noviembre del mismo afio, Héctor 

(57) Documento. Cuarto lnfonne de! Presidente Mlguel dela Madrid: El Mercado da Valores: México, D.F., Mo XLVI, Núm. 
36; 8 de sept. de 1968; pp. 852. 
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Hernández comunica al director general del GATT, Señor Artur 
ounkel, la decisión de México; y al dia siguiente el 
subsecretario de Comercio Exterior Luis Bravo Aguilera 
comparece ante las partes contratantes para ratificar 

personalmente la decisi6n. 

El grupo de trabajo, encargado de efectuar los 

estudios pertinentes para elaborar el Protocolo de Adhesión 

aprob6 los siguientes documentos: 

Proyecto de Protocolo de Adhesión de México al 

Acuerdo General. 

Informe del Grupo de trabajo. 

Lista de los productos que México concesiona como 

aportaci6n pcr su Adhesi6n al GATT. 

El Protocolo de Adhesión consta de 14 párrafos de los 

cuales 11 forman parte de lo que sa conoce como "Protocolo 

Estándar" y que ha sido utilizado por casi todos los paises 

que actualmente son partes contratantes del Acuerdo. Los 

intereses particulares de México -sector agrícola, aplicación 

del Plan Nacional de Desarrollo y Programas Sectoriales, y, 

Recursos Naturales- se contemplan en los párrafos 3, 4 y s 

del Protocolo. 

Este Protocolo fue firmado a fines de julio de 1986 y 

entró en vigor el 24 de agosto del mismo año, convirtiendo 

asi a México en el 92 ° miembro de este Organismo. En el 

Protocolo se negociaron 379 fracciones arancelarias en las 

que México otorga el tratado de NMP a los demás paises 

miembros del Acuerdo General. De éstas 62 se refieren a 

bienes de consumo, 198 a servicios y bienes intermedios y 113 

a bienes de capital. 
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El licenciado Hiquel de la Madrid en su cuarto 

informe de gobierno expres6: ºLa adhesión de México al 

Acuerdo General no ofrece una solución omnimoda a nuestras 
dit'icultades internas. No significa una mengua a nuestra 

soberanía, ni tampoco la ocasión para alentar consumos 

ultrajantes en perjuicio de las mayorias, Constituye, asi, 

una oportunidad para aquilatar en su verdadera dimensión la 

capacidad de nuestro aparato industrial, para competir en 

exterior; una oportunidad para generar ingreso y empleo y la 
ocasión de evitar abusos y dispendios" <SB>. 

El sólo b&cho de pertenecer a este Organismo no 

convirtió a México en una potencia exportadora. Se requiere 

además de una conciencia de los empresarioo mexic:inos para 

juntar sus esfuerzos hacia la consecución de una planta 

productivm desarrollada, competitiva, que permitiera a HéKico 

superar la crisis, utilizando no sólo los medios 

instrumentados a l.o largo de las muchas administraciones, 

sino además teniendo sumo cuida.do en los ni veles de 

preparación del grueso do la población. 

4. 4. 3. LA PARTICIPACION DE HEXICO EN EL GATT Y BU 

ADECUACION CON LAS POLITICAB DE INVERBION 

EXTRANJERA. 

4.4.3.1. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1983-1988, 

La sistematización de la problemática nacional y de 

la administración gubernamental va desde lo general, que es 

el Plan Nacional de Oosarrollo 11 PND11 a lo particular, que son 

los programas y planee específicos de mediano plazo, 

sectoriales o regionales, y los operativos, traducción a la 

práctica de políticas y estrategias. 

(58) Gabinete de ComercloExterlor.Op.Clt. pp.119. 
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El 30 de mayo de 1983, ol Presidente, Miguel de la 

Madrid, con su gabinete en pleno y acompafiado por 

representantes del poder legislativo y judicial, encabezó la 

~resentaci6n del PND 1983-1988 a la nación. 

Dicho PND surqi6 tal como él mismo lo establece, del 

contexto de la crisis económica más seria que México 

enfrentaba desde la historia moderna asi como en el marco de 

diversos problemas mundiales, y como un instrumento ideado 

para dar coherencia a las acciones del sector público, así 

como para crear el marco para inducir y concertar las 

acciones de los sectores social y privado, coordinar las del 

gobierno y conjuntar el es:fuerzo de la sociedad recuperando 

asi las bases del desarrollo nacional. 

El sefialamionto anterior es en términos qenerales el 

argumento principal del citado PND; siendo además una de las 

preocupaciones fundamentales el lograr que al mismo tiempo en 
que se enfrentaba la crisis econ6mica inmediata, se llevase a 

cabo cambios en la estructura de la economía; sin embargo 

esto último debía enfrentarse a los llamados problemas 

estructurales -desintegraci6n del aparato productivo y 

distributivo, pésima distribución del inqreso y riqueza entre 
la poblaci6n, falta de ahorro interno y escasez de divisas, 

entre otros. 

Asi 

productivo 
exterior y 

a fin de 
el gobierno 

hacerlo más 

evitar el deterioro del aparato 

se propuso reorientarlo hacia el 

competitivo tanto interna como 

externamente. Con ello, se buscaba evitar la sobrevaluación 

del peso, disminuir el grado de protecci6n del exterior que 
recibe la indu,.tria mexicana e incentivar la producci6n de 
bienes de capital y materias primas básicas. 

caminos: 

En contraste, la politica social se delimitaba en doo 

crear empleos mejor remunerados y proveer 
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industrias que utilizaran tecnologias empleadoras de ma~o de 

obra. Subrayando que mientras la crisis fuera patente no 

podría avanzarse cuantitativamente en el prooeso de "justicia 

social", de modo que el problema econ6mico seria prioritario 
aunque se tendrian presentes los renglones de educaci6n, 

vivienda, salud, alimentaoi6n, etc. 

A partir del esquema anterior, fueron creados los 

programas para alcanzar los objetivos del PND, los cuales se 

revisarán acto continuo, resaltando los principales 

mecanismos que regulan el comercio exterior. 

4.4.3.2. PROGRA!!ll NACIONAL DE FOMENTO INDUSTRIAL Y 

COMERCIO EXTERIOR· 1984-1988. 

Esta programa (PRONAFICE) fue publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 13 de agosto da 1984 cuyo 

propósito fundamental es promover una din,mica de desarrollo 

que permita a México consolidarse como potencia industrial 

intermedia a fines del siglo. 

El PRONAFICE es considerado también, como un 
mecanismo básico para lograr el cambio "estructural" 

planteado por el PNO, encarq6ndose de combatir los problemas 

de estructura. 

Bl primer problema se leia en una inserción 

desequilibrada de la industria en el marcado externo y una 

adecuación insatisfactoria de la producción de bienes y 

servicios a las necesidades y prioridades del desarrollo 

nacional. Proponiéndose un nuevo patrón de industrializaci6n 

y especialización del comercio exterior. 

El segundo obstAculo se observaba en el escaso 

desarrollo tecnol6gico, pretendiendo por ello facilitar la 

innovación tecnológica fomentando las actividades de 



investiqaci6n, desarrollo y asimilaci6n de 

específicas. Para lograr tales objetivos se 

promoci6n de la inversi6n extranjera 

correspondiente marco legal (analizado en 
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tecnoloqias 

planteaba la 

dentro del 

el capitulo 

anterior) para asegurar la transferencia real de tecnología 

por lo que el PRONAFICE y la LIE deberían ser congruentes en 

la prActica. 

Ante la producci6n de ciertos bienes manufacturados 

car.entes de condiciones óptimas de productividad, precio y 

calidad, se plante6 la racionalización de la estructura 

industrial para aprovechar beneficios de menor costo y mayor 

calidad y aumentando así la articulación entre las emprgsas a 
manera de evitar duplicidad de inversiones y costos 

excesivos. 

La concentración regional de la industria en grandes 

centros de consumo / representaba otro problema generador de 

elevados costos de operación por aglomeraci6n excesiva y por 

mala utilizaci6n de la infraostruotura. linte tal situaci6n 

se propuso un patrón de localización industrial que impulsara 

la desooncentraci6n, mediante 

construcción de infraestructura. 

estímulos fiscales y 

Be consideraba también de suma dificultad, la 

insuficiente coordinaci6n do los aqentes productivos ele la 

sociedad, resultando de esto la desorqanizaci6n, la falta de 

inversi6n y la ineficiente intaqraci6n da la pequeña y 

mediana industria. Ante esto se propuso como soluci6n una 

estrategia de participaci6n concertada de los sectores 

público, social y privado de la industria a fin de aprovechar 

las potencialidades de cada uno y fortaleciendo así el 

sistema da aconomia mixta. 

Asimismo, se planteó que la insuficiente qeneraci6n 

de empleos y satisfactores de la planta industrial era 
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ta.ml>i6n un qrave problema a resolver. 

Derivado de este plantel'Jlliento l.'RO!ll\FICE establece 

Programas Integrales de Desarrollo Industrial y Comercial 

encaminados a las soluciones en el corto y mediano plazos. 

a) Proqrl'Jlla de Racionalización de la Industria 

Automotriz. 

En la Industria. Automotriz de México se detectaron 

varios. problemas tales como el d&ricit de divisas, 

integración nacional escasa, precios superiores a los 
internacionales, excesiva cantidad de líneas y modelos y 

estímulos fiscales elevados. 

A fin de superar esas diticul tades, y lograr el 

desarrollo de la industria automotriz, para adecuar su 

producción a las necesidades del pais el Progrlllllll selialaba 

las siguientes medidas: 

1. Transformar a la industria automotriz en un 
sector autosuriciente de divisas. 

2. Eliminar el esquema de subsidios que se le venían 
aplicando. 

3. Racionalizar la estructura de la industria, 

reduciendo el nW.ero de lineas y modelos. 

4. Incrementar el grado de integración nacional 
mínimo. 

s. Establecer politicas y mecanismos de precios 

orientados a que la calidad y el precio de vehioulos 

alcanzaran y mantuvieran ni veles competitivos con los 

internacionales. 
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6. Prohibir la incorporaci6n de motores de e 
cilindros en autom6viles y camiones a partir de 1984 y 1985, 

respectivamente. 

7. Unicamenta las empresas con mayoría de capital 

mexicano podrían fabricar camiones con motor a diosel. 

con este Proqrama se buscaba ser congruente al PND, 

ya que el sector automotriz posee un impacto importantísimo 

en la economía nacional dadas sus inversiones y generaci6n de 

empleos; a~emAs dentro de esa rama para esa época se 

concentraba aproKimadam.ente el 28% de la Inversión Extranjera 

en México, 

b) Proqrama de la Industria farmacéutica, 

sus principales objetivos planteaban: 

1. Fortalecer la independencia econ6mica del país 

mediante el incremento de la produoci6n de materias primas y 

la qeneraci6n de divisas mediante ln exportaci6n. 

2. Establecer una estructura tecnológica propia, 

eficiente y competitiva. 

con tales objetivos se procur6 ampliar mercados tanto 

para efectos industriales, como de cooperaci6n comercial y 

desarrollo tecnol6qico, 

La industria farmacéutica es otro sector importante 

en la economía nacional, para ese sexenio participaba 

aproximadamente el 6% de la inversi6n extranjera localizada 
en México. 
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4.4.3.3. PROGRAMA DB FOMENTO INTEGRAL A LAS 

EXPORTACIONES. 

Bate programa (PROFIBX) fué dado a conocer por la 

Secretaria de comercio y Fomento Industrial, su principal 

objetivo buscaba promover una diversificaoi6n de mercados y 

productos, estimular ajustes en las líneas de exportaci6n, 

organizar la oferta exportable, incentivar la fabricaci6n de 

bienes que sustituyan con eficiencia importaciones y 

qeneraran exportaciones, asegurará la regularidad de 

abastecimiento de la cadena productiva de bienes exportables 

y conjuntar las acciones del Gobierno en materia de asesoría, 

apoyo y finanoia.Uliento a las ventas externas. 

El PROFXEX incluye acciones concretas para el fomento 

a la producci6n; apoyos financieros y promocionales; medidas 

para simplificar y facilitar los trámites adlllinistrativos; un 

conjunto de apoyos institucionales; define también la 

estrategia de negociaciones comerciales internacionales así 

como acciones especificas en materia de infraestructura. 

Dicho Programa remarcaba que las negociaciones 

comerciales internacionales son un instrumento de apoyo al 

conjunto de medidas integrantes del mismo, por lo que dichas 

negociaciones revisten un papel importantisimo a fin de 

lograr una insaroi6n más estable y eficiente de nuestra 

planta productiva en la economía mundial, competitiva y 
flexible para hacer frente a los cambios externos. 

Es importante destacar que las funciones de promoci6n 

de exportaciones han estado a cargo del Banco de Comercio 

Exterior (BANCOMEXT) y de la Secretaria de comercio y Fomento 

Industrial a través de la oirecci6n General de servicios al 

comercio Exterior. 
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4,4,3,4, PROGRAMll DE ALIENTO Y CRECIMIENTO. 

Durante 1985 los preoios, producci6n y exportaoi6n de 

petr6leo declinaron sensiblemente. A principios de 1986, 

estos precios reqistraron una de las bajas más severas de la 

historia, debido entre otras causas, al exceso de oferta a 

nivel mundial. 

Dada la importancia del petróleo como nuestra 

principal fuente de exportaci6n (de 1980-1985) ha 

representado más del 50% de exportaciones, cuya mayoría se 

efectúa con los Estados Unidos, de ahí surge dicho Programa a 

fin de enfrentar los problomas derivados de la caída de los 

precios de este energético. 

A fin de recobrar el crecimiento moderado, que de 

conformidad con el ProqrDJD.a de Reordenaci6n Económica se 

babia planteado se abocaron a adoptar las siquientes medidas: 

a) Cambiar los términos de la negociación externa, 

partiendo de las necesidades, prioridades y objetivos 

nacionales, a tin de adecuar el servicio do la deuda a la 

capacidad de pago de nuestra economia. 

b) Apoyar la planta productiva mediante la obtención 

de recursos externos, la introducción de nuevos instrumentos 

de captación que ofrezcan rendimientos seguros y permitan 

retener y aumentar el ahorro interno y propiciar el retorno 
de capitales del exterior. 

c) con las medid.as anteriores se provocaria un 

tranco y decidido aliento a la inversión privada. Siendo 

necesario en primor lugar, proteger la planta productiva y 

los empleos existentes y, a partir de ello, estimular 

ampliamente la inversión de los particulares. 
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La estrateqia econ6mica del qobierno inoluia también 

medidas para acelerar el proceso de reconversión industrial y 
estimular la descentralizaoi6n industrial. se pretendia con 

ello hacer a las manufacturas mexicanas más competitivas a 

nivel internacional de forma que el pais consolidara una base 
exportadora no petrolera. 

4. 5. EL INGRESO DE MEXICO AL GATT Y SUS PERSPECTIVAS 

PARA LA INVERSION EXTRANJERA. 

Como ya hemos visto, en el régimen referido se diseñó 

una estrategia coordinada de comercio exterior y fomento 

industrial encaminada a establecer las bases de un cambio 

estructural en esos seotores. A la de comercio exterior se 

le asiqn6 la responsabilidad de racionalizar la protecci6n, 

fomentar las exportaciones no petroleras y desarrollar una 

serie de negociaciones comerciales para ampliar y asegurar el 
acceso de nuestros productos a los mercados internacionales. 

Estas moditicacionos fueron el marco del inqreso de México al 

GATT. 

Después del proceso de inclusi6n de México al GATT se 

han esperado determinadas consecuencias con respecto a la 

coinversión extranjera, en este sentido nos atreveremos a 

señalar alqunas de las apreciaciones del comportamiento de la 

IED a raíz de la participacion de nuestro pais en el GATT. 

1) Podría pensarse que no sería posible decir que el 

inqreso y participaci6n de nuestro país en el Acuerdo 

deroqase de facto las disposiciones legales establecidas en 

materia de inversi6n extranjera. sin embarqo, en el contexto 

de Apertura al comercio Exterior comenzaron a gestarse los 

cambios en las leyes y reqlamentos de la IED, asimismo se ha 

comentado en el capítulo 3 respecto al Nuevo Reglamento. 
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2) Bl inqreso de México al GATT prasuponia un 

beneficio para el pais, siempre y cuando éste no quedase en 
el lugar pasivo de compradores, sino que buscara los medios y 

se esforzara por situarso como vende4ores, situaoi6n que 

hasta el momento no ha dado los frutos esperados. 

3) Por otra parte, al realizarse la adhesión al GATT 

el pais disfrutó da la oportunidad da cambiar su papel en la 

economia internacional, mediante la partioipaci6n en el 
comercio de bienes manufacturados, en el consumo de bienes de 
capital a más bajo precio, pero resulta evidente que no es la 

firma o adhesión a un Acuerdo lo que proporciona a un pais en 
desarrollo las condiciones suficientes para enfrentarse a la 

competencia con grandes veteranos, asimismo creemos que las 

circunstancias internas necesarias para loqrar competitividad 

y eficiencia no estaban presentes, no fueron procuradas y 

mucho menos inducidas. 

4) otra de las consideraciones a tonar presente, es 

el costo de nuestra participación en el Acuerdo, que conlleva 

a "la aceptación do tres situaciones elementales y básicas: 

a) aceptar las disposiciones del GATT en materias como 

estabilidad de las concesiones, subsidios, salvaquardias y 

otras; b) transitar al mecanismo arancelario de protecoi6n, 

y, e) liberaci6n inicial de las fracciones arancelarias que 

siqnificaron el 15.9% dol valor de las importaciones 
efectuadas" <59>. 

5) De tal forma, la IED, se ha visto motivada y 

estimulada a través de las múltiples concesiones que ha 

traido consiqo la participación de México en el GATT, las 

antiguas trabas legales y fiscales han quedado atrás para dar 

plena entrada al capital foráneo, el que siempre se muestra 

cauteloso a invertir si considera que corre riesgo su 

(59) WHITE, Eduardo: 'las Inversiones Extran¡eras y la Crisis Económica en AmOriCll Latina' Revista de Comerao Extenor; 
México, D.F., Vol. XXXVI, núm. 10; oct. 1966. pp. 862. 
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inversi6n, sin embarqo en México los riesqos han sido 

minimizados por las 6ltimas administraciones. 



C A P I T U L O 5 

==--= 

EL TRATADO TRILATERAL DE LIBRE COMERCIO 

Queremos construir, hacia el sur de México éxito 
comercia\ por medio de la Iniciativa para las Américas. 

Ya no olvidaremos a América del Sur. 

Este mercado será único: 360 mlUones de personas que 
producen 6 blllones de dólares, 80brepasará al Mercado 
Común Europeo. 

No nos detendremos alli. 

Presidente George Bush. 23 de mayo, 1991. 

La nuestra es una nación soberana y la Unes fronteriza ra 
a permanecer permanentemente donde está. Lo único 
que negociamos será. en consecuencla, Intercambio de 
bienes y servicios y de ninguna manera la perspectiva de 
un mercado común que fuera a tener caractcrlst!ca.s 

como el europeo. Vamos a establecer reglas para el 
comercio y tos servicios exclustvamente, y nada que 
toque las instituciones fundamentales de nuestra 
República. Esta es una negociación, insisto, entre 

naciones soberanas que permanecerán como tales. 

Ahora bien, negociaremos comercio y servicios, pero no 

todos, porque aquellos que por mandato establece la 

Constitución, especialmente exclusividad en la propiedad 

y control del petróleo por el Estado mexicano, se 

quedarán asl: ese es el compromiso que hemos asumido 

y, reitero, adecuaremos el trato a la Constitución y no la 
Gonstituci6n a los resultados del tratado. 

Presidente Carlos Salinas de Gortari. 27 de mayo, 1991. 
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5.1. A!ITECEDBN'l'EB. 

Desde 1986, Canadá y los Estados Unidos comenzaron a 

formalizar la creación de una zona norteamericana de libre 

comercio, la cual se concretó en posiciones comunes para 

enfrentar el inicio de las negociaciones do la Ronda Uruguay 

del GATT. Ambos países acordaron asumir criterios comunes en 
materia de productos agrioolas, tratamiento a las inversiones 
extranjeras, disciplinas para los servicios y mecanismos de 

protecci6n para la propiedad intelectual. 

Por su parte México, al ingresar al GATT, consolidó 

una política de apertura comercial, saneamiento de las 

tinanzas públicas y privatizaci6n de distintos sectores que 

en manos de empresas paraestatales impactaban el qasto 
público. con estos elementos, y en un proqrama frontal para 
detener el proceso inflacionario convino, con los Estados 

Unidos, un conjunto de mecanismos bilaterales plasmados en un 

Acuerdo marco sobre comercio e inversi6n, el cual cubre una 

serie da áreas sonsibloo qua 11factan ol comercio bilateral, 

No está da más recordar que esta comercio significa para 

México corca del 70%, y que las inversiones extranjeras y el 

turismo son renglones cuyo oriqen tunda.mental está en el 

vecino del norte. 

A estos factores regionales se suman las tendencias a 

la creación de bloques comerciales que inscritos en una. 

supuesta globalizaoión ubican tres grandes zonas o espacios 

económicos específicos: la Comunidad Económica Europea, a 

transformarse a lo largo del presente año en un mercado 

único; las cuenca del Pacifico, con hegemonía japonesa, y la 

zona norteamericana que se formaliza en 1989 con Tratado 

C<onadá-E.U. 
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5.2, DEBCRIPCION DE LA ZONA NORTBl\l!ERICANA. 

El escenario de una zona d.e libre comercio México

Estados unidos-Canadá, conforma un bloque con grandes 

contrastes en sus economias; basta revisar los siguientes 

datos: 

TAMAÑO DE LA ECONOMIA 

( PIB total en miles de millones de dólares) 
Mé><ico ••••••••..•..•.•••••.•••••••.•.•••••. 
Estados Unidos . •..••.•.•••••.••••.•••••••.• 

Canadá •••.••••.••••••••.••••••••••••.••.••• 

En México es 96% menor a Estados Unidos y 
64% inferior a Canadá. 

NIVEL DE VIDA 

( Producto por habitante, en dólares ) 

201.4 
5,163 

559.1 

México...................................... 2, 456 
Estados Unidos •••••••••.••••••.• , ••••••••••• 20, 735 

Canadá ....................................... 21,504 

En México es 88% menos a Estados Unidos y 

89% inferior a Canadá. 

EXPORTACIONES 
( Miles de millones de dólares 

México...................................... 22.s 

Estados Unidos. . • • . • • • • • . • • . . • . • • • • . . • . . • • • • 3 64 

Canadá ••.•..••.••...•••..••..•.••••.•••••.•. 120 

En México son 94% menores a Estados 

Unidos y 81% inferiores a Canadá. 



INFLACION 

Tasa Anual 

México ...................................... 18.2% 

Estados Unidos.............................. 5.6% 

canad!L..................................... 4 ;1% 

En México es 12. 6 mayor a Estados Unidos 

y 14.l puntos superior a Canadá. 

DEFICIT PUBLICO 

Importancia con relación al PIB ) 

México ...................................... 5.8% 

Estados Unidos. .. . • • • . • . • . • • • .. . . .. . . .. .. . .. 2. 7 % 

Canadá ...................................... 2.8% 

En México es 3. l puntos mayor a Estados 

Unidos y 3 puntos superior a Canadá. 

POBLACION 

Millones de habitantes 

México...................................... 82 

Estados Unidos ••.•••••..••.•.•••.•••.•.•..•• 249 

Canadá...................................... 26 

En México es 67% menor a Estados Unidos y 

215% superior a Canadá. 

FUENTE: Fondo Monetario Internacional e INFOSEL 

Las cifras corresponden a 1989. 
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l\ partir de estas grandes diferencias, se ha 

pretendido sin embargo conformar un bloque económico, 
formulándose un Tratado trilateral, en el que México se 

encuentra con un pie dentro, salvo la próxima ratificación de 

los Congresos de los tres países que lo integran. 
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5,3, OBJETXVOB COMDNEB DEL TLC. 

Reconociendo la asimetría de México respecto a Canadá 

y Estados Unidos, y s61o a manera de sentar las bases de 

an&lisis, los objetivos comunas sont 

x. Generar una zona econ6mica que permita aprovechar 

economías de escala para diseñar exportaciones a terceros 

paises, especialmente al Mercado Unico Europeo y a la cuenca 

del Pacifico. 

II. Aprovechar los recursos energéticos, naturalos y 

teonolóqicos de la zona para modernizar las empresa de los 

tres paises. 

III. ·Proyectar desde Norteamérica, una zona global 

americana de libre comercio que incluya toda América Latina, 

IV. Aprovechar un merco.do o.mpli!ldo de 360 millones 

de babi tantas y la mano de obra abundante mexicana para 

desarrollar industrias modernas y ef ioientes que puedan 

generar fuentes de empleo y exportaciones. 

v. Establecer una disciplina comercial que evite el 

proteccionismo unilateral, especialmente viqente en el 

Mercado de Estadas unidos, que impide el flujo comercial de 

Canadá y México. 

VX. Propiciar una liberaci6n gradual de los 

servicios y fomentar normas y principios comunes para lograr 

una hemoqenizaci6n y estandarizaci6n de productos y 

servicios. 

Respecto a loa objetivos mexicanos especificos, estos 

son, a juicio de BECOPX: 
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- Aumentar las exportaciones con ei fin de qenera las 

divisas necesarias para enfrentar lt\ modernizaoi6n de la 

planta productiva nacional, 

- Alcanzar una competitividad en la producci6n ele 
bienes y servicios que permita la oreaoi6n ele empleo y la 
elevaci6n de los niveles salariales de los mexicanos. 

- Aprovechar economías de escala en fUnci6n del 

mercado zonal de más de 360 millones de habitantes. 

- Propiciar economias ele especializaci6n en las que 
México tiene ventajas comparativas tanto para el mercado 

zonal como para terceros paises. 

- 1'.provechar opciones tecnol6gicas en un contexto de 

apertura econ6mica que per111ita el desarrollo de nuevas 

inversiones productivas. 

- Pugnar por establecer entre loa tres paises, reglas 
claras y comunes para resolver controversias comerciales 

sustrayéndolas ele aplicaciones unilaterales e impositivas. 

5,4, EL GOBIERNO DE SALINAS Y EL TLC. 

S.4.1. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1989-1994. 

La aclministraci6n del Presidente Salinas, ha señalado 
desde los inicios que el cambio mundial illlllinente que se vive 
en la 6poca contemporánea, ha modificado las condiciones 

internas de muchos países, asi como las relaciones 
internacionales. 

Así, ante tal panorftaa econ6mico y ele múltiples 
cambios, la aclministraci6n de Salinas ha procurado el cambio 
estructural a partir de la apertura comercial básicamente, 
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asi como la vinoulaci6n comercial con el exterior para poder 
acudir a los competidos espacios internacionales para 

asequrar el desarrollo de la nación a través del aumento 

sostenido de su propia competitividad. 

El anterior resumen, no es más que un esbozo de lo 

que hemos venido escuchando a lo largo de la administraci6n 

Salinista, sin embargo es necesario recurrir a los documentos 
más que a los discurso, que comprometen el destino de la 

economía de México. De tal modo que sea necesario revisar el 
Plan Nacional de Desarrollo de la presente Administración. 

El Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, tiene un 

estrateqia, objetivos y prioridades que orientan las 

actividades de las dependoncias y entidades de la 

administraci6n pública federal y estableciendo la manera en 

que los diferentes sectores de la comunidad nacional deben 

desenvolverse para alcanzar la modernizaoi6n del pais. 

De acuerdo con dicho plan, la politica de comercio 

exterior se llevarA a cabo considerando los siguientes 

objetivos: 

- Fomentar las exportaciones no petroleras. 

- Alcanzar una mayor uniformidad en la proteooi6n 

efectiva a las distintas industrias. 

- Continuar con la eliminación de las distorsiones 

provenientes de las restricciones no arancelarias al 
comercio. 

- Garantizar el acceso de nuestras exportaciones a 
los mercados mundiales. 

- Buscar que la inversi6n extranjera, la 
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transferencia da tecnología y el acceso a los recursos 

externos contribuyan a los prop6sitos da la politice 

comercial del país. 

Estos objetivos pretenden alcanzarse a través de una 

serie da medidas econ6mico-jurídicas tales como la promoci6n 

a la inversi6n extranjera y a la modarnizaci6n tecnol6gica 

conjuntamente con la adecuación de su marco requlatorio. 

Asimismo, se persigue promover la consolidaci6n de la 
industria maquiladora de exportación, así como la aplicaci6n 

de los instrumentos previstos por el GATT y por los 

organismos internacionales a los que México pertenece. 

Por otra parta, la tendencia de mantener una 

estructura arancelaria congruente con la modernizaci6n 
acon6miaa del pais y da fortalecer las medidas de 

desreqularizaci6n en todos los sectores persiste como 

objetivo blsico en esta materia. 

De igual manar~, se pretende en esa misma linea 
agilizar los trlmites en las aduanas, utilizar la legislaci6n 

de comercio exterior como instrumento de defensa legitima 

ante pr,cticas desleales y canalizar en forma suficiente el 

crédito para el sector exportador. 

Estas son las pautas generales establecidas en el PND 
en materia de comercio exterior, las cuales se detallan en un 

instrumento sectorial denominado Programa Nacional de 

Modernizaci6n Industrial y de Comercio Exterior, que es 

precisamente la disposici6n que comentaré a continuaci6n y 

que contiene los lineamientos necesarios para comprender el 

estado en que se encuentra la actividad comercial de México, 

desde el punto de vista del gobierno federal. 
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S.4.2. PROGRAMA NACIONAL DE KODERNIZACION INDUSTRIAL Y 

DEL COMERCIO EXTERIOR. 

Este Programa sectorial tiene una vigencia de cuatro 
aftos, de 1990-1994, y de igual modo cuatro grandes capitulo& 

que pretenden plasmar la realidad de la industria y del 

comercio exterior en México. Representa para el gobierno 

federal el instrumento básico que lo impulsa a intervenir y 

regular las actividades del comercio internacional de nuestro 

país. 

En el primer capitulo se analizan los problemas que 

caracterizan a la industria y al comercio exterior, con 

especial éntasis en la excesiva reglamentaci6n, el incipiente 

desarrollo tecnol6qico y en las pr6.cticas proteccionistas de 

algunos países desarrollados. 

El capitulo dos, plantea los cuatro objetivos del 

proqrama: 

- Propicinr el crecimiento de la ind.ustria nacional 

mediante el fortalecimiento del sector exportador con altos 

niveles de competitividad. 

- Lograr un desarrollo regional mAs equilibrado 

propiciando una adecuada utilizaci6n de los recursos de la 

producción. 

- Promover y defender los intereses comerciales de 

México en el exterior. 

- crear empleos más productivos e incrementar el 

bienestar de los consumidores. 

El tercer capítulo plantea la modernización de la 

industria y del comercio exterior, que es la estrategia 
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adecuada para lograr los objetivos mencionados. 

En un último capítulo se señalan las poli ticas y 

líneas de acción que deberán seguirse para obtener dichos 

objetivos. 

De ose modo / las lineas de acción para lograr las 

metas y objetivos antes señalados, consisten fundamentalmente 

en la promoción de la inversión privada tanto nacional como 
extranjera, en el perfeccionamiento de la apertura comercial 

a través de la optimizaci6n del sistema contra prácticas 

desleales de comercio internacional. 

S.S. BASES JURIDICAS DEL TLC. 

El s de febrero de 1991 los ejecutivos de Canadá, 

Estados Unidos y México, anunciaron la decisi6n de suscribir 

un Tratado Trilateral de Libre Comercio; decisión que implica 

para México variar un tanto su estrategia negociadora, pues 

el intento bilateral, manejado por la actual adminiotrZlci6n 

durante 1990, pasará a asimilar un esquema que ya está 

funcionando formalmente desde el 1º de enero de 1989 1 aunque 

de hecho las relaciones Estados onidos-canad' tienen una 

larqa hiBtoria. 

Por tanto, el cambio de lo bilateral a lo trilateral 

implica, en la práctica pasar de un proceso neqociador a uno 

de adhesi6n. México en consecuencia inicia neqociaciones 

internacionales que lo llovarán a adherirse a la zona de 

libre comercio inteqrada por Estados Unidos y Canadá, 

Con lo anterior queda patente que México al 

integrarse a una zona de libre comercio ya cristalizada 

perderá sus capacidad neqociadora. 

En dicho contexto de adhesión a la zona 
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norteamericana de libro comercio, la Secretaria do comercio y 

Fomento Industrial ha señalado que la adheei6n de México 

girará en torno a los siguientes puntos: 

1°. Estricto apeqo a los lineamientos eetableoidos en 

la Constituci6n. 

2°. Gradualidad en la eliminación de aranceles. 
3°. Supresi6n do barreras no arancelarias. 
4°. Claridad en las reglas de oriqen. 

s•. Control y regularizaci6n de subsidios. 

6°. Especificidad en las normas. 
7°. Mecaniomos para la resoluci6n de diferendos. 

8°. Congruencia del Tratado con los principios d.el 

GATT. 

s.s.1. EL ACUERDO EN ESTADOS UNIDOS. 

La conetituci6n de loe Estados Unidos desde 1787 

entreg6 al congreso la facultad de reqular el comercio con 

naciones extranjor::.n. Derivado de ello y con base en el 

sistema real de separu.ci6n de poderes, el Poder Legislativo 

mantiene en todo momento el control de las relaciones 

econ6micas internacionales. En ese contexto el congreso 

delega en el Presidente de los Estados Unidos, la tarea de 

suscribir acuerdos internacionales con terceros países, para 

lo cual el mandato deberá someterlo al Senado, quien por el 

voto de las dos terceras partes lo proclama como instrum.ento 

internacionalmente válido. 

s.s.2. EL TRATADO EN LA CONSTITUCION CANADIENSE. 

Canadá se rige por el acta constitucional de 1982, 

que tiene sus antecedentes en el acta de 1867. Dada su 

estructura legislativa, se han requerido desde 1989 la 

aprobación de veintisiete leyes secundarias para hacer 

congruente el Acuerdo celebrado con Estados Unidos a su 
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Constitución. 

Dada tal situación en Canadá existe una discusión 

juridica interesante: 

se trata de áreas económicas y comerciales que caen 

dentro de la 6rbita competenoial del llamado derecho 

provincial (seguros, subsidios regionales, protección al 

consumidor, reglamentaciones en vinos y alcoholes, etc) y que 

el Poder Federal debe legalmente respetar, lo que implica que 

dicho . gobierno necesita del consenso politico de las 

provincias canadienses para adaptar a nivel local, las 

obligaciones del Acuerdo. 

Con base en ello la Asamblea Legislativa de la 

Provincia de ontario se ha opuesto a darle fuerza legal 

interna a disposiciones derivadas del Acuerdo. 

En síntesis al Tratado Trilateral de Libre comercio 

en Canadá tiene un carácter de Acuerdo que no rige como norma 
directa y que 11.demii.s de las leyes de implementación debe 

respetar los derechos estatales lccales. 

5.5.3. EL TRATADO EN MEXICO. 

El apego a la Constitución mexicana en relación con 

el Tratado Trilateral de Libre comercio; deberá manifestarse 

en dos momentos: 1°. al aprobar el contenido de la adhesi6n 

al acuerdo por parta del senado, quien debe evaluar su 

compatibilidad con la Constitución y/o 2°. proceder, una vez 

aprobado por el senado, a modificar, derogar o reLormar todas 

las leyes secundarias que entren en conflictos con lo 

contemplado en el TLC. 
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5,6, LA NEGOCIACION. 

El 24 de mayo de 1991, el Congreso de Estados Unidos 

aprob6, luego de una larga discusión pública el procedimiento 
de via rápida para que el presidente Bush negociara, tanto la 

Ronda Uruguay del GATT como el Tratado trilateral de Libre 

comer e io con México y Canadá. 

Con la aprobación de este procedimiento (Past Track), 
las negociaciones hacia la conformación de la zona 

norteamericana de libre comercio entraron a la recta final, 

siendo firmado dicho trata"'-o con México antes de la 

elecciones en Estados 

pronta aprobación y 

Estadounidense. 

Unidos, hecho 

ratif icaci6n 

que no 

por 

garantiza su 

el congreso 

Basta recordar, que la aprobación de la via rápida 

fue condicionada por congresistas preocupados por los temas 

laborales y ecológicos. No serízi extraño que el congreso 

celoso de su competencia constitucional, dilate la concreción 

juridica final, asistiendo a nuevas exigencias que presionen 

a México a otorgar nuevas conseciones. 

Al respecto Hiokey Kantor, quien sustituye a carla 

Hills en las negociaciones señal6 "el TLC sólo pasará la 

"aduana" del congreso si es completado con acuerdos 

suplementarios en materia ecol6gica, laboral y agrícola; si 

no hay solución satisfactoria a esos puntos puede no haber 
tratado". <60) 

Por otra parte, la desinformación en términos 

generales que ha habido en torno al TLC es de al ta 

significación, hecho que Gast6n García Cantu califica como: 
11Héxico, en conclusi6n, ha sido puesto contra la pared... l) 

(60) '8 Financiero. 20 de enero de 1993. 'PalomeoLDglslativo al T.LC. 
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El complemento del Tratado abarca inversiones en la BD:nca, 

las eequras y las Compañias de fianzas; 2) se discuten 

aspectos en la energia petr6leo, electricidad; en agricultura 

ciertos productos en desigualdad productividad". <61> 

Lo anterior, estaba desde un principio difundido en 

la Unión 1\m.ericana, siendo que en México nos llegó s6lo a 

través de la contirmaci6n de Pedro Aspe en Madrid: "M.éxico -

atirm6 - abrirá su sector bancario". <62l 

En ese sentido es posible destacar que la polémica se 
ha desatado, existen quienes hablan y contemplan las virtudes 

y beneficios del TLC, en tanto otros se atreven a plantear 

con argumentos harto válidos la posibilidad de abrogar en su 

totalidad los recursos para salvaguardar los intereses de 

México, frente un espejismo denominado trato entre iguales. 

Por otra parte, una vez que Bill Clinton como 

Presidente actual de los Estados Unidos heredará el TLC, ha 

tenido que incorporarlo a su ngcnda de trabajo, quedando así 

la vía rápida en un mero trámite que a Bush y a Salinas 

convenía y que el claro peligro del enorme déficit comercial 

en el corto plaza sea derivado de la falta de credibilidad 

del TLC en conjunta. 

De ese moda Sebastián Edwards (próxima Director del 

Equipa de Economistas del Departamento Latinoamericana de del 

Banco Mundial) sentenoi6 que "el 'l'LC ha sido un arma de dos 

filos toda vez que, si bien su futura ejecuci6n es 

promisoria, la postergación ha desanimado a los 

inversionistas" <63>. 

Cabe resaltar que para el 24 de febrera del año en 

(61) 'Excel&lor" 24 de julio de 1992. 'México, contra In PtlNld'. 
(62) Noticiero 24 Horas. 2S da julio do 1992. 
(BJ) El Finnncleco. 2 de lebrero de 1993. "T.LC.: Anna de d0& filos'. 
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curso, fue noticia de gran interés la fuga de capitales de 

inversi6n extranjera (N$J,604 millones) propiciado por el 

anuncio del Plan econ6mico de Estados Unidos y el 

establecimiento de las negociaciones del TLC. 

5.6.1. OPTICA ESTADOUNIDENSE DEL TLC. 

El cambio en la politica exterior que Estados Unidos 

ha adoptado, debido en gran medida al fortalecimiento de la 

Comunicad Económica Europea, el creciente y cada vez más 

destacado papel del Japón y a la escasa eficiencia dsl GATT, 

lo ban encaminado a crear un mercado común norteamericano, 

donde Canadá y México serán sus principales socios en la 

primera fase que consiste en la ooncresi6n del TLC, pero 

cuyos objetivos van más allá y abarcan centroaméricu. y el 

caribe. 

~si pues, en la búsqueda de acuerdos bilaterales y/o 
regionales se manifiesta reacci6n de Estados unidos ante 11el 

incumplimiento de algunos principios del GATT, propiciado 

principalmente por la Comunidad Bcon6mica Europea" <M>. Es 

una reacci6n también ante el peligro de que la misma CEE se 

convierta, al culminar su proceso do integración en 1991, en 

una fortaleza. A diferencia de los acuerdos qua se pueden 

hacer dentro del GATT, los acuerdos bilaterales establecen 

preferencias exclusivas en el trato comercial entre dos 

naciones. Esto contradice los principios de no 

discriminación y el de naoi6n más favorecida, sustentados por 

el GATT. 

Si Estados Unidos s6lo buscara la liberaci6n y la 

reprocidad en el trato comercial con México, esto ya se 

hubiera alcanzado en los procesos negociados entre ambos, 

sobre todo en el GATT. 

(64) LEVINE, Elaine, '8 TLC México-Estados Unidos en la problemá!IC3 económica y social estadounidense', Méxieo, Siglo 
XXI, 1990. 
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Por lo anterior, es factible decir que el objetivo 

primordial de Estados Unidos no es la iqualdad en el trato, 

ni siquiera se detienen en el anpecto meramente comercial, 

quizá ante la realidad mundial de la qlobalizaci6n y 

formación de bloques casi cerrados, el Tratado sea la 

respuesta ante esa renlidad, dado que: 

- la primera dificultad para no quedar en el mero 

renql6n comercial son el grupo de temas van más allá de ese 

ámbito; 

- el tema de los enerqéticos; (a partir del nuevo 

choque petrolero a raíz de la querra del Golfo Pérsico) 

México adquiere nuevamente su auge de proveedor a Estados 

Unidos como en los años 1977-1982. 

- el interés de Estados Unidos, por abarcar 

paulatinamente el resto de América Latina, no responde tan 

s6lo a propararsa frente a loa bloques europeo y asiático, 

sino también a la situación e9tadounidense actual y se 

presencia en el mundo (su participaci6n en el comercio en los 

ochenta fue de un 20% en tanto que el término descendi6 a un 

12%; mientras su participación en la producci6n mundial cayó 

de un 30 a un 20%). 

- la balanza comercial, por su parte de un superávit 

paso aun déficit de 70 millones de d6lares, e igualmente el 

peso del sector externo aument6; en 1960 las exportaciones 

representaban el 5.8% dol PNB; para 1980 ascendi6 al 12.8% y 

en al mismo periodo las importaciones pasaron del 4.. 6 al 

11.7. 

- a partir de los anteriores señalamientos, la 

economia norteamericana requiere aumentar sus exportaciones, 

extendiendo y asequrando sus mercados; ya que desde 1985 de 
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acreedor se transform.6 en deudor neto en la economía 
internacional. En 1989 su deuda externa era de 600 millones 

de d6lares, es decir, el 11. 5% de su PNB. <65> 

De esa manera, la política comercial de Estados 

Unidos, y por ende los acuerdos bilaterales de libre comercio 
y la iniciativa de las Américas conllevan la idea de 

recuperar por un lado el equilibrio de sector externo y por 

otro, la hegemonía. 

De esa situación, se desprende la aceptación casi 

generaliza.da en Estados Unidos al TLC; en tanto que las 

divergencias suscitadas en el congreso tienen que ver 

definitivamente con la amplitud en la llamada agenda de las 

negociaciones; en tanto unos piden que se trate 

exclusivamente: comercio, inversiones y petr6leo, otros 

exigen tema.a ecol6gicos, sociales e incluso políticos. En 

resumen unos son partidarios de la vía rápida y los restantoa 

son opositores de esta situación. 

Respecto a esa situación Petar smith señaló: "El 

proyecto de una transición estable hacia la democracia y el 

proyecto económico del TLC son dos elementos vinculados entre 

si. Es decir, la estabilidad politica es un prerrequisito 

para el proyecto económico y la aprobación del TLC en Estados 
Unidos". <66> 

De ahí, que la opini6n pública en Estados Unidos a 

través de la comisión de comercio Internacional 

Estadounidense (UBITC) reporte a través de un estudio acerca 

de las perspectivas de lo.s relaciones Estados Unidos-México 

los siguientes aspectos: 

(65) Datos Estadísticos 10mados da: lntormepara la Comisión de Comerdo de le Cdmara de Diputados. Vol. L 1991. Frac. 
Eccnom!a. 

(66) El Ananciero, 21 de noviembre de 1990. 
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- es de importancia generalizada, la necesidad de 

garantizar e1 ejercicio democrático en México; 

- las 

liberalizadoras 

irreversibles reformas 

son vistas con buenos ojos, 

econ6micas 

en tanto los 

beneficien, sobre todo la reqularización a las inversiones 

extranjeras. 

- los empresarios de maquiladoras asi como algunos 

funcionarios mexicanos estiman que los costos originados por 
la protección al medio ambiente restarán competitividad a la 

industria mexicana. 

- en tanto los trabajadores norteamericanos opinan 

que se den mejoras a los derechos de los trabajadores 

mexicanos y de los niveles salarialoa, empresarios de ambos 

lados se oponen a este reclamo. 

- la oposioi6n al TLC más grave es la que oxprosi:ln 

las orqmnizacionas sindicales estadounidenses (AFL-CIO), pues 

sei\alan que afectará negativamente a la clase trabajadora 

estadounidense: pérdida de empleos, caída de salarios, 

pérdida de conquistas sociales. 

En síntesis, una vez destacada la más grave de las 

oposiciones al TLC an Estados Unidos, los qrupos da prasi6n 

han manifestado su adhesi6n a dicho Tratado siempre y cuando 

se rebasan los aspectos meramente comerciales y se tomen en 

cuenta los aspectos políticos, ecol6qicos y sociales. 

5.6.2. ¿Y EN MEXICO, QUE BE HA DICHO? 

Habiendo sido destacados con anterioridad los 

argumentos del gobierno mexicano en torno a la política 

exterior, y, una vez que ha quedado plasmado que México es 

una Naci6n soberana y que así continuará, la neqociaci6n del 
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'I'LC se presenta en una situación en la que la manifiesta 

tendencia al déficit en la balanza comercial, que se acentúa 
conforme aumenta la tasa de crecimiento de la producción, es 

digna de análisis en otra perspectiva. 

Es evidente, que la apertura al exterior iniciada 

desde 1987 no ha sido eficiente ni suficiente para modernizar 

la estructura productiva de México. Hemos permanecido siendo 
un pais comprador, esto en comparación a la creciente 

competitividad en el mercado mundial, en la que s6lo algunos 

productos manufacturados en México han podido incursionar 

bajo la rectoria do las transnacionales. 

Es importante destacar, que la falta de reciprocidad, 

sobre todo por parte de Estados Unidos, agrava el deterioro 

en la balanza comercial. Aún cuando la entrada de capitales 

compensa la tendencia al déficit en la cuenta corriente, no 

es esa la solución estable, de ahí que México pretende 

reciprocidad en la apertura. 

SECOF:I, al respecto emite 01 siquiente análisis: "en 

los últimos años ha aumentado la concentración de nuestro 

comercio con Estados Unidos. El volumen comercial de México 

con ese país aument6 de 19.4% miles de millones de d6larea en 

1983 a 26.2 en 1988. Bi se incluya la industria maquiladora, 

entonces el comercio con Estados Unidos asciende a 52 mil 

millones da d6laras en 1989. En la actualidad al comercio 

con Estados Unidos significa ya al 68% del comercio total da 

México; si se incluyen las maquiladoras, ese porcentaje llega 

al 90%. En estas condiciones, el Tratado de Libre comercio 

· tienda simplemente a formalizar un proceso real da 

integraoi6n econ6mica que ya está en marcha". <67> 

El anterior señalamiento hace patente la real 

(67) SECOFI. Tratado de Ubre Comllfdo, lnfoone semanal, mano 1991. 
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desigualdad en los niveles de desarrollo y en la capacid~d de 

producci6n entre las economías y las industrias mexicana y 

Norteamérica. 

A partir de ese contexto, el ejecutivo de la Naci6n, 

por conducto del titular de la Secretaria de Comercio, ide6 

eu posici6n respecto a las cnracterísticas deseadas para el 

TLC, éstas se resumen del siguiente modo: 

1°. Abarcar la liberación del comercio en bienes, 

servicios y flujos de inversi6n, con estricto 

apeqo a la constituci6n Mexicana. 

2°. Ser compatible con los mecanismos del GATT. 

l 0 • Eliminar aranceles entre las partes negociantes 

con la qradualidad que asequre un periodo de 

transici6n suficiente y que evite la crisis en 

alc¡ún sector. 

4 °. Eliminar las barreras no arancelarias que 
enfrentan los productos mexicanos de exportaci6n, 
ideando acuerdos y normas para que no se den 

formulas clandestinas que limiten el acceso al 

mercado del norte. 

5°. Que se neqocien reqlas de oriqen a fin de evitar 

la trianqulaci6n en la comercializaci6n que 

desvirtúen el prop6sito del Tratado. 

6 °. Incluir reglas que eviten el uso de subsidios 

distorcionantes al comercio exterior y que por 

ende afecten las condiciones de competencia. 

7 0. Incluir un capitulo especial para la resoluci6n 

de controversias. 
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con los anteriores requerimientos, el qobierno 

mexicano pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

a) Asegurar un acceso más constante al mercado de 

Estados Unidos y Canadá. 

b) Afianzar las exportaciones mexicanas a través de 

medidas unilaterales. 

e) Propiciar el cNllbio estructural de la economía 

mexicana, a partir del crecimiento y fortalecimiento de la 

economia nacional con un sector exportador s6lido y con 

mayores posibilidades de competitividad. 

d) Generar empleos más productivos con el fin de 

incrementar el bienestar de la poblaci6n nacional. 

En el mismo sentido, el Presidente de la República, 

Carlos Salinas de Gortari, ha planteado que las actividades 

reservadas al Estado on el artículo 28 constitucional 

(extracci6n de petr6leo, petroquímica básica, telégrafos, 

correos, electricidad y ferrocarriles) permanecerin 

intocables, no obstante que para estos días se conozcan las 

intenciones de Estados Unidos, frente a estos rubros, 

situaciones que han sido destacadas en esta investigaci6n en 

el apartado 5. 6. (La neqociaci6n) • 

Por otro lado, el Centro de Estados Unidos del Sector 

Privado (CEESP), en el documento: "Efecto de las recesiones 

estadounidenses en el sector externo mexicano" señala que de 

continuar con una tendencia creciente do nueotras 

exportaciones, sin considerar el efecto del Tratado de Libre 

comercio, éstas crecerán alrededor de 1. 2 miles de millones 

de d6lares cada año en términos reales, siempre y cuando se 

mantenga una politica realista en el tipo de cambio, 
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constancia en los niveles de inversión extranjera y no se 

exacerbe el sentimiento proteccionista en Estados unidos·, lo 

que ya ha afectado a las exportaciones de atún y a la 

industria cementara mexicana. 

Este documento concluye, que en tanto no se obtengan 

concesiones políticas para México, nuestras exportaciones 

enfrentarán la competencia de otros paises y el 

proteccionismo normal de Estados Unidos durante las 

recesiones. 

El ITAM, centro de Análisis e Investiqaci6n 

Económica, asegura por su parte que uno de los mayores 

riesqos que se corren con el TLC es la aqudizaci6n de las 

desiqualdades sociales, hecho que incrementa las 

posibilidades de conflictce sociales y politicos en el país; 

asimismo plantea que los beneficios a corto plazo, s6lo serán 

recibidos por los sectores modernos y parte del factor 

capital. 

Por su parte, la Comisión de comercio Internacional, 
elabor6 un estudio en to=no al Tratado de Libre Comercio, en 

el cual se destacan a juicio de esa comisión, las principales 

dificultades para al TLC: 1) trabas burocráticas, 2) 

deficiencia en las aduanas fronterizas; 3) arbitrariedad en 

la aplicación do la reqlamantaci6n; 4) cuotas y altas 

tarifas que hacen al mercado de Estados Unidos uno muy 

proteqido para productos mexicanos competitivos, 

En cuanto a los beneficios que se plantean están: 

1) Favorecerá el ingreso de varios sectores mexicanos 

al mercado de Estados unidos. 

2) Be eliminarán acciones comerciales injustas, al 

tipificar la reqlamentaci6n sanitaria, y al reqular o 
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eliminar las barreras no arancelarias. 

3) se incrementará el ell'l.pleo dada la mayor demanda 

externa y el flujo creciente de inversión extranjera y 

favorecerá al mismo tiempo la retonoi6n de mano de obra 

calificada y no calificada. 

4) Favorecerá el crecimiento del empleo en zonas 

fronterizas. 

s) Elevará la productividad y la competitividad de 

H6xico en el mercado mundial pues el desarrollo de la 

infraestructura del pais participará. de la tecnología mis 

avanzada de Estados Unidos. 

6) PavorecerA el retorno de capitales. 

7) Se captarán divisas con las que hacer !rente a la 

deuda externa, gracias al incremento productivo. 

8) Se reducirá la inflaci6n debido a la competencia 

externa. 

Ante tales argumentos, el TLC ha seguido su marcha 

hacia la concresión propiamente dicha, sin embargo es 

factibl.e denotar que la vía rápida, como se señal6 con 

anterioridad s6lo fue un mero requisito que a Salinas de 

Gortari y a Bush convenia, ya que un tratado de esa magnitud 

requiera del l.arqo plazo para poder toar en cuenta sus 

múltipl.es repercusiones. 

En nuestra opini6n, la pequeña y mediana empresa se 

verán perjudico.das, aunque se ha dicho que la inversi6n 

extranjera se estimulará, ésta no se alleqará a este tipo de 

empresas, ni siquiera de participar asociadamente con el 
capital. extranjero. 
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De esa manera, el modelo que se estA impulsando es el 
da maquila con bajos salarios y sin posibilidades de 
desarrollo para el pais; asimismo la industria mexicana no 

podr& incorporarse de inmediato a una mayor competitividad, 
por lo que serán desplnzadas del mercado interno y por 

contraste sin un avance aiqnificativo en el sector externo. 
En ese 15.mbito lo único que México tendria que ofrecer son su 
actuales ventajas comparativas; el actual problema de 

desempleo no se remediarA en tanto no sean creadas nuevas 

tuentes de empleo que absorban esa cantidad de desooupaci6n, 

asimismo los salarios no se elevarin y por consiquiente no se 

frenarA el movimiento migratorio hacia Estados unidos. 

Do ese modo, es posible plantear, que tanto el poder 

econ6mico como las perspectivas del TLC son muy distintas en 

Estados Unidos y México, incluso los objetivos de éstos en 
torno al TLC difieren, de ahi la dificultad del proceso de 
negociación que pueda poner a México en una relación 
cualitativamente superior a la de su principal socio y de ahi 
se deriva también la gran responsabilidad de involucrar a 
México en un compromiso de este tipo, =in que su futuro como 

Haoi6n Soberana, no se tambalee. 

5.7. PERSPECTIVAS PARA LA INVERBIOM EXTRANJERA 

DIRECTA. 

Los principios del Tratado Canad&-Estados Unidos, son 
la base sobre la cual la inversión extranjera tiene su status 
da libre radicación, que gira en torno a tres premisas 
b&sicas: 

Al Derecho de establecimiento. 
B) Trato nacional. 

C) Garantiaa por expropiaciones y nacionalizaciones. 
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Ese hecho, implica que la inversi6n extranjera so 
asimila a la inversi6n nacional, de tal suerte que libremente 
pueden establecerse empresas totalmente extranjeras en todos 
les sectores productivos y de servicios ein limitaci6n 
alquna. 

Hablar de las limitaciones contonidaa en la 

Constituci6n Mexicana a la IED; sería volver al capitulo de 

esta investigaci6n, sin embargo es importante destacar las 

evidentes contradicciones del Tratado Canadá-Estados Unidos y 
la letra de la Ley suprema Mexicana; lo que incita en mucho a 
pensar en .torno a la constitucionalidad del TLC de la zona 
norteamericana al cual México se adhiere. 

Por otro lad~, el rumbo y oaraoteristioas que la IED 

adopta en H6xico, se deben al Nuevo Reglamento de la L~y para 
Promover la Xnversi6n Mexicana y Regular la Inversión 
Extranjera, expedido por el Sr. Carlos Salinas de Gortari en 
la presente administración y del que en su oportunidad ya 

hemos comentado. 

Ahora bion, haciendo un anAlisis francamente 

eoon6mico d.el fen6meno de la IED en México; es posible 

plantear los siquientes aspectos como base do tal análisis. 

Impoaici6n del régimen de "Inversi6n Automática", -
ésta ha permitido que sin previa autorizaci6n de la Comisi6n 
Nacional de Inversiones Extranjeras, la IED se de en 

cualquier proporci6n en la propiedad accionaria de una 
empresa por constituirse o bien en la ampliación d.e las 

actividades de sociedades ya establecidas. 

Régimen de "Inversi6n Neutra".- permite y fcmenta el 
ingreso de inversionistas torAneos en el Mercado Mexicano de 
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Valores. 

Réqimen de "Inversión Temporal".- con este régimen 

se dan las condiciones para que la inversi6n extranjera 
participe de manera indirecta mediante fideicomisos de manera 
temporal en actividades que antes le estaban vedadas. 

De los anteriores sefialamientos se desprende la 
siguiente comparaci6n estadistica: 

. Entre 1990 y 1991 se da un incremento en la IED de 
98.8%, es decir, para 1991 ésta ascendi6 a 9 897.0 millones 
de d6lares. De ese modo la meta programada de capaci taci6n 
de inversi6n tor6nea para el periodo 1989-1994 so alcanza el 
73.8%. 

En la distribuci6n porcentual de la IED a los 
distintos sectores la panor6mica se plantea asi: 

SECTOR 
Industrial 
Servicios 
Comercio 

Extractivo 
Agropecuario 
Puente: SECOPI DGIE 

PORCENTAJE 
60.8 
32.2 
7.2 
1.5 
o.s 

Entro el origen do procedencia de IED a México, 
Estados Unidos ocupa el primer sitio, tal como se destaca a 
continuaci6n: 

PAIS CANTIDAD PORCENTAJE 
Estados Unidos 21 465.8 63.4 
Alemania 2 040.5 6.0 
Gran Bretaña 1 987 .9 5.9 
Jap6n 1 529.1 4,5 



l!'rancia 
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1 446,5 
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Direcci6n General da 

4.3 

4.2 
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Inversiones 

De esa manera, la tendencia de la IBD en H6xico, 

qraoias a las mO.ltiplee concesiones qua ha tonido, se ha 

incrementado notablemente, y, donde las estrateqias para 
captar al flujo de divisas no se han hecho esperar. 

Tal as al hecho da la revisi6n del Impuesto al Activo 
planteada en el presente año; con lo qua se procura dar mayor 
sequridad a la IED de alto riesgo. 

Según informes de la Secretaria de Hacienda y crédito 
P~lico: "la estructura de la base gravable actual es objeto 
de una profunda revisi6n en su esquema administrativo para 
garantizar el aterrizaje del programa de estabilizaci6n, 
consolidar al sistema fiscal mexicano en el marco del TLC y 

evitar que se convierta en un obst6.oulo adicional en la 

captaci6n de ahorro externo". <68> 

Asi pues, as posible salialar qua asta as s6lo al 
principio da un ajuste profundo a las estructuras reguladoras 
en esta materia que consecuentemente vayan ofreciendo seftales 
claras da aimplificaci6n tributaria, certidumbre, 
competitividad y seguridad juridica para la IED. 

Es evidente, que les requerimientos a les que Estados 
Unidos a sometido el TLC han sido cumplidos por México, que 
busca apresuradamente la via r6pida de ccnsolidaci6n del TLC; 
sin embargo ni las reformas legales, ni la obligada apertura 
comercial, han permitido la via r6pida al TLC. Les 

(68) B Flrl4llder0.13demanode 1993. 
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congresistas influidos por los qrupoa aaon6f!licos 
estadounidenses y por poderosos intereses corporativos se 

muestran cada vez m4s renuentes a la ratiticaci6n. 

De abi, qua aunque la tendencia de la IED en ol 
presente sexenio sea altamente promovida y goce adem6.s de 

todas las concesiones legales, contra.viniendo con ello los 

principios fundamentales da nuestra Ley suprema, es 
fundamental incluir en el aniliais del comportamiento da 6ata 
las variablos externas, quiz6. de mayor peso, pues son a tin 
de cuentas las determinantes de la presencia de ella. 

Con lo anterior, se pretende establecer que la 

llegada de inversi6n torlnea asi como la permanencia de la ya 
establecida, depende sobre todo de l& protecci6n por parte 
del qobierno al capital invertido, así como de menqua en la 
serie de restricciones o trabas leqalas que el sr. Salinas de 
Gortari ha ido quitando del camino. 

De asa modo, las perspectivas para la ~nversi6n 

Extranjera Directa a la luz tlal Tratado Trilateral de Libre 
Comercio quedan sujetas a la concesiones que México se vea 

obliqado otorqar al inversionista extranjero. El incremento 
de la IED dependeri por tanto de las vontajas comparativas de 
nuestro pais (mano de obra abundante y barata, materias 
primas a buen precio y sus recursoa no.turales) así como do 
los.aspectos juridicos bartamenta mencionados. 

A cambio de ello, los beneficios arqumentos para 
México, tales como el incremento da productividad y de 
calidad cuya consecuencia deberi ser competitividad, 
desprendida además da la modernizaci6n y del plano 
aprovechamiento de la transferencia de tecnoloqia; parecen 
ser muy alentadores; sin embargo estas circunstancias no se 
darin por si; en tanto no exista una conciencia plena de lo 
que los administradores del pais estin haciendo. En ello 



143 

interviene el factor educaci6n y praparaci6n, en el que 

H6xioo no destaca precisamente por su elevado nivel y del 

cual dependerin en mucho los beneficios citados. 
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CONCLUSIONES 

==== 

Una vez terminada la preaante inveatiqación, es 

posible plantear las siquientea concluaioness 

11 La l!llpreH, llúeH Trananacional, Multinacional, 
Internacional, etc. as una realidad productiva del 
imperialismo económico y al principal instrumento de la 

Inversión Extranjera Directa. 

2) Es evidente, que conocer la manera en qua se encuentran 

estructuradao las empresas transnacionales ET's, ofrece 
la posibilidad da una valoración objetiva da la 

situación económica donde se hallan inmersas. 

3) La revisión efectuada a la "Exposición de Motivos" que 

antecedió al NUevo Reqlamento de la Lay para Promover 

la . Inverai6n Mexicana y Reqular la Inversi6n 

Bl<tranjera, deja claro el paso que la administraci6n 

Balinista ha pretendido para implementar un nuevo 

modelo eoon6mico. 

4) Entre las ravision•a efectuadas en torno a la IBD, la 

historia eoon6mioa ha revelado los intontos de alc¡unos 

administradores de ideas liberales a procurar la IED, 

sin embarqo ha habido quienes sosteniendo un oaricter 

mis nacionalista y conservador se han mostrado 

cautelosos. El Nuevo Reqlamento, es con todo la marcha 

hacia atris de una corriente ideolóqica nacionalista 
con respecto a los capitales extranjeros. 

5) Una legislación clara y sencilla sin contradicciones ni 

problemas de interpretación seri el medio mis honesto 
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da regular a la IED y no de promoverla en los sectores 
qua afectan la economia mexicana e impiden el pleno 
desarrollo. 

6) Por otra parte, la realidad ha demostrado en cuanto a 
loa multicitadoa Reqlamento, Ley y Constituci6n lo 
lejos quo se oncuantrn.n do sar acatados con estricto 
apeqo; an al ca•o de las 8llpreaaa que hasta antas del 
Huevo R•qlemanto dahian obedecer la raqla 49-51\ 
encontraron fácil soluci6n en la ayuda de "buena fil" 
que los "prestanomhres" ofrecian cuyo.a consecuencias de 
mayor peso est6n en la inminente salida de divisas. 

7) Bs aventurado y comprometido atreverse a sefialar que el 
Nuevo Reglamento, decretado por el S:r:. Carlos Salinas 

de Qortari rebasa los limites de la Constitucionalidad, 
sin embarqo, después do haber efectuado un an6lisis 
detenido en torno a la Conatituci6n, a la Ley da 
znveraiones Bztranjeras y al Nuevo Reglamento; no 
existe raz6n por la cual no pueda manifestarse clara y 
abiertamente que dicho Reglamento es Znconstituoional, 

pese a quienes pretendan arqw11entar lo contrario, puos 
los aspectos que en 61 se tratan rebasan y en mucho, 
loa precoptos de la Ley que intenta reqular, asimismo 
descarada e indiscriminadamente promueva la IBD y no 
au requlaci6n, sin tomar en consideraci6n las 
repercusiones econ6micas (objeto de nuestra ocupaci6n) 
para las empresas nacionales (paquefiaa y medianas, así 
como las industrias clavas, de las que por cierto se 
han cansado de repetirnos pertenecen " México y ea 
M6xico quien recibe loa beneficios de su producci6n). 

8) Ho obstante lo anterior, la leqislaci6n por si misma no 
asequra una respuesta favorable por parta de la IBD, al 
cambio de actitud a la "pertura hacia al exterior no 
aer6 la soluci6n definitiva en tanto muchos factores 
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econ6m.icos no sean ubicados adecuadamente para invitar 
al capital extranjero a colaborar en el crecimiento 

econ6mico. 

9) M6xico requiere ademh da revitalizar los servicios 
pilblicos qua est6n en un qrava astado da deterioro por 
al abandono do qrandes inversiones si as que se siqua 
pretendiendo un orocimianto acon6mico sostenido. 

10) una da las variables desconocidas, os la voluntad de la 
·industria extranjera para presontarse o mantenerse en 
nuestro pais, a la ausencia de un ID!'rcado cautivo, 
aunque en principio parezca atraida hacia al peis. 

11) El arqumento mis concreto en torno a la IED en un 
ambienta da apertura al exterior ha sido, buscar la IED 
para qua ésta funja como qensradora de divisas mediante 
lft exportaci6n y que contribuya al desarrollo 
tecnol6qico del pais. 

12) otra da las politices del presenta réqiman, consista en 
loqrar la industrializnci6n de México, para lo cual se 
han instrumentado diversos proqramas, basados en al 
Plan Nacional de Desarrollo; entre los que se encuentra 
al Prcqrama Nacional da Pcmanto Industrial y Ccmarcio 
Exterior, proqrama que incluya un diaqn6stico da los 
problemas estructurales del aparto productivo. 

13) El Acuerdo General sobra Aranceles Aduaneros y Comercio 

(GATT) as al mAs importante de los siatem11& rectoras 
del comercio mundinl y bajo sus normas sa raalha 
aproximadamente el 80% del comercio internacional. El 
principio que lo riqe as al liberalismo comercial qua 
sostiene que los intercambios deben tener como única 
protecci6n a los aranceles sobre una base de no 

discriminaci6n. 
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14) Teniendo como entorno los programas implementados por 
al gobierno y siendo de destacar los del sexenio de 
L6paz Portillo y en medio da una gran polémica 
suscitada en los distintos sectores del pais, en julio 
da 1986 ae tirm6 el Protocolo do Adhesi6n de México al 
QATT, convirtiéndose asi en al 92ª paia miembro da esa 

organismo. 

15) con la participaoi6n de K6xioo en el GATT se ha 
pretendido: a) tonar un toro pora solucionar 
controversias comerciales, b) contar con un medio de 
neqociación para loqrar un acceso más sequro a los 

marcados internacionales, y, e) participar en las 
modificaciones al sistema comercial internacional, 

dentro del organismo qua tiene mayor peso para ello. 

16) sin embargo, y hoy as ya una realidad, los beneficios 
qua México hubiese podido tonar gracias a su 
participaci6n en el GATT se verían nuliticados ci no 
encontraba capacidad para producir en forma competitiva 
bienes manufacturados, es decir ser un pais "vendedor" 
y no un pais "comprador". condición indispensable para 
lograrlo era contar con capital y tecnologia 
suficientes, elementos qua aporta de modo importante le 
IBD. 

17) La looalizaci6n da la invarsi6n extranjera atiendo al 
logro da diversos objetivos: a) satisfacer los 
marcados internos, b) exportar manufacturas, y, e) 
explotar recursos naturales. Tomando en cuenta tales 
objetivos, y considerando ademh las ventajas 
comparativas conque cuenta el pais respecto a la 
ubicaci6n qeogrif ica, abundancia y bajos costos de mano 
da obra y materia prima, México debiera representar un 
poderoeo atractivo a la IBD. 
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18) Bajo el panorama anterior en el cual M6xicc no ha 
juqado un papel muy destacado, se ha decretado el nuevo 
Reqlamento, como un instrumento de asegurar la 
permanencia y la lleqada de inversi6n extranjera 
directa, sin reparar en aituacionea tales como la~ 

transr•r•ncis de tecnologia, aisma que ea por un lado 
inadaptable a loa requerimientos de la planta 

productiva. 

19) El señalamiento anterior implica adem's detenerse en el 
aspecto da capacitaci6n al trabajador mexicano, al 
pro!asionista y al educando, siendo indispensable una 
vardadora reoriantaci6n de la educaci6n en M6xico, una 
toma de cono:l.enaia a todos los niveles educativos y no 
una f alaoia como lo es desde mi personal punto de vista 

la 11.Modarniaaoi6n Educativa". 

20) Por su cercanía con Estados Unidos, los vincules entre 

estoo dos paises se han estrechado siendo le Dni6n 
Americana el primar socio comercial en México y su 
principal ruante da IED, de ahi el surqimiento de la 
Firma del Tratado do Libra comaroio de Norteamérica en 
el que canad' se encuentra incluido. 

21) El si:. Berra Puaba, se ha atrevido a selle.lar qua "El 
concurso de la sociedad sentar' las bases para qua al 
Gobierno estable•ca pautas 6ptimas de conducta en 
mataria da comercio a::a:terior11 • curiosamente a nosotros 
lleqa la in!ormaci6n una ve• que a nombre del pais se 
celebran Tratados, convenios, etc. 

22) El discurso politice qua se ha manejado en torno al TLC 

dice m'" o manos asi: "se requerir' de la 
participaoi6n amplia y comprometida da toda la 

aociadad", 11sa buscar' un Tratado que consolida el 
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cr8oimiento, y, por ende, fortalezca nuestra 

soboraniaº; arqumentos todos que se apartan de la 

raaliclacl. 

23) La aclhui6n da H6xico al Tratado Trilateral da libra 
Comercio ea un proceao distinto al intento naqcciador 

que K6xico aa habia propuesto, incursionando en una 

•ona ele libre comercio ya eatructurada. 

24) Loa temas ya raqulaclos en dicha zona comprenden 

aspectos macroec~n6mioos m&s alli da asuntos meramente 
comerciales, y que cambiaran definitivamente el modelo 
o proyecto nacional plasmado en la Consti tuci6n 

Mexicana. 

25) Deacla nuestro personal punto ele vista, no se trata de 
un si o un no rotundos al TLC; consideramos mis 
objetivo un enli.lisia claro ele los pros y los contras 

del TLC, resaltando sus consecuencias y especulando 

acerca ele los posibles matices qua acloptarl a futuro. 

26) El TLC de llortcu6rica es an llefinitiva el instrumento 
oon el cual al gobierno Salinista pretende concluir 

diqnamanta su participaci6n en el destino de H6xico. 

27) La IBD a la lu1 del TLC H verA favorecida, siempre y 

cuando las condiciones de sequridad y permanencia de 
aua inversiones sean constantes. 

28) La incluatria nacional, daade nuestro particular punto 

de viata, tendrl muy pocas pomibilidades de 

ccmpetitividacl en el corto plazo, y en larqo requerir! 
no s6lo ele transferencia da tecnoloqia y 
financiamiento, sino de una real y afectiva 

capacitaci6n al trabajador mexicano. 
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29) Evidantamanta !a Lay 4al Trabajo sari modificada; as en 

este sentido que pudiese experimentarse el primero de 

los beneficios para la clase trabajadora mexicana; pues 

aunque es condioi6n de la IED mantener los salarios 

bajos, ha habido por parto de sindicatos de BOA 

manifestaci6n de iqualar los niveles salariales de 

M6xico. 

30) Bl nivel de Bducaoi6n as un renql6n qua juaqa 

importantisimo papel en la productividad de cual<IUiar 

pais de ahi que en México requiera de una adeauaci6n y 

reinstrumentaci6n efectiva a fin da podar desempeftar un 

papel mis digno en al concurso de la economia mundial. 
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RECOMENDACIONES 

=--==== 

PRIMERA. cuando se maneja qua el nuevo modelo de desarrollo 

an M6xico esU basado en la competitividad 

internacional; ésta debe ser procurada por el 

sistema a fin da asegurar un papel diqno en la 

economia mundial. Nosotros oreemos que en tanto la 

Educaci6n no se elevo y se pcnqa al servicio de la 

productividad, en México seguirá existiendo mane de 

obra abundante y barata pero sin la capacitaci6n 
adecuada, hacho qua nos sequirA colocando en 

desventaja con el exterior. 

SEGUNDA. Bs evidente que la IED ha sido procurada 

•indiscriminado.mente• aQn cuando la constituci6n 

siente l·'!l.S basas para oponerse a ello; sin embargo 
seria de gran beneficio para la Naci6n más qua 

promover, regular dicha inversi6n a los sectores 
agropecuarios. 

TERCBRA. La pequefla y mediana industria se verán 

CUARTA. 

perjudicadas. seria preciso antes de qua el 

Conqreso Mexicano ratifique al TLC, qua trabajara 

acerca de asa oueati6n, y en luqar de abogar por un 
modelo econ6mico de maquila sin posibilidades de 

desarrollo para México, procurar el despegue de la 

Industria Nacional con una real y efectiva 

transferencia de tecnoloqia. 

consideramos que al problema del desempleo seré una 

constante; pues la augurada creaci6n de fuentes de 

o.mplao absorvar6 tan s6lo poblaci6n femenina para 

las maquiladcras; de medo que el movimiento 
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miqratorio a E.U. no se frenarl tan flcilment~; de 

abi la necesidad de elevar el nivel salarial de los 

obreros ºque basta ahora se han mantenido en el 

suelo y por que ademls si los salarios no remedian 

satisfactoriamente 

menos procuran 
intelectual. 

sus necea idades básicas / mucho 

su capacitación fisica e 

Los negociadores por parte de México en el TLC 

deberían en la letra y en la prlctica mejorar la 

relación comercial México - EUA, a partir de los 

acuerdos que tiene ya en el lmbi to del GATT sin 

necesidad de hacer concesiones que comprometen el 

futuro como Naci6n Soberana. 

México tiene una qran tradición intelectual y 

cultural enterrada en su pasado que no ha sido 

rescatada por los Administradores de su destino y 

que por el contrario ha sido substituida (porque 

asi lo han permitido los qobiernos mexicanos) por 

hlbitos de consumo ajenos. Baria interesante 

rescatar de la tumba ese legado y ponerlo al 

servicio de la economía da México; reconciliando un 
pasado de qloria y prosperidad con un presente de 

incertidumbre y fracasos que se pintan de confianza 

empleando la demaqoqia. 

BEPTIMA. La anterior recomendación, de ningún modo excluye a 

México del concurso de la economía internacional, 

pues es una realidad que hoy en dia el desarrollo 

autlrquico no es viable; por lo que hay que 

aprovechar eficaz y eficientemente ese potencial 

latente heredado; pugnando por una democracia 

verdadera que sal vaquarde nuestra personalidad de 

Nación Soberana y nos coloque con posibilidades de 

loqrar el equilibrio económico. 
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OCTAVA. Bn el sentido estrictamente eaon6miao habria que 
avi tar que la apertura del marcado mexicano a las 

importaciones estadounidenses fuese mis ripida que 
el proceso de adaptaoi6n y ajuste estructural de la 
economía frente a las nuevas condiciones. 

NOVBllA, Ante la desventaja del incremento de la 
partiaipaai6n de las empresas estadounidenses en la 
economía mexicana deberian redoblarse esfuerzos 
para que los productores nacionales no caigan en la 
quiebra masiva ante la entrada ilimitada de sus 
productos, beaho que debili tari y destruiri 
industrias nacientes y/o impediri la formaai6n 
productiva on sectores donde los costos iniciales 
son altos; al respecto seria aconsejabla neqooiar 
plazos de reduaai6n orancelaria lo suficientemente 
larqos para permitir la aonsolidaci6n de diabos 
sectores o bien negociar la exoluai6n temporal de 

productos aalifioados. 

DBCillA. Bn tanto la liboraai6n aomeroial fomente una mayor 
espaoializaci6n y nuevas inversiones en sectores 
que qozan de ventajas comparativas, se darin 
importantes cambias en la estructura productiva que 
requeriri de recursos adicionales para f inanaiar la 
reaonversi6n industrial y el roentrenamiento de la 
fuerza laboral; cabe prequntar: ¿Quién aportari 
dichos raaursas y bajo que aondiaianes?. 

Seria aconsejable que México se planteara tal 
disyuntiva a fin de no seguirse endeudando, 
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