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INTRODUCCIÓN. 

La apertura económica e integración de los mercados internacionales, los paises se han 
basado en diferentes instrumentos para su crecimiento, con la finalidad de aprovechar sus 
ventajas comparativas y tener crecimientos a escala, es decir productividad creciente a 
tasas crecientes permitiéndoles un mayor fortalecimiento en sus economias y un mejor 
nivel de vida en general. 

Aún así el crecimiento económico no es lo más importante en un país siendo éste 
únicamente el incremento en la producción de bienes y servicios, más bien es el 
desarrollo que significa un aumento en el nivel de vida de los habitantes del país, 
considerando aspectos de equidad distributiva y sustentabilidad, entre otros. Aunque es 
necesario que haya crecimiento para que se de éste. 

Los paises emergentes a fin de alcanzar su pleno desarrollo y su integración en la 
economía mundial han utilizado prini:ipalmente la inversión extranjera. especialmente la 
directa. con la finalidad de con1pensar las carencias y limitaciones que presentan sus 
sistemas productivos, así como la falta de capital para fomentar éstos. 

Se considera inversión extranjera directa, cuando un inversor radicado en un país 
adquiere un activo de otro país con la intención de administrar ese activo. La diferencia 
de una inversión directa con una de cartera es el elemento de administración. La forma 
más común de materializar este tipo de inversión es a tra\·és de las soi:iedadcs meri:antiles 
conocidas como empresas transnacionalcs. 

Se puede agrupar la inversión extranjera directa en tres categorías principales: 

Las inversiones que realizan las empresas transnai:ionalcs rnmo son: las 
aportaciones de capital en acciones de una empresa en un pais extranjero. Esta 
categoría incluye a las fusiones, adquisiciones y las nuevas inversiones. 

Las utilidades rcirl\'ertidas que constituyen la parti..:ipación de las empresas 
transnacionales en las utilidades de la filial o afiliada que Jlll se distribuyen como 
dividendos. ni se remiten a las transnai:ionalcs. 

Y por otro i:ap1tal que se entiende como los préstamos de fondos a corto y a largo 
plalo entn: las empresas transnac1unalcs y la filial. 

Otras diferencia de la in,·ersión e\tran¡era directa con la de cartera es que ésta estimula el 
crecimiento ei:onómico de los pahcs en desarrollo. no sólo en lo que se refiere a la 
entrada de cap1taks. sino en la 1111rnducción de nue\'a tecnologia y de bienes inmateriales 
que pmporcion,1n mejores t~cnicas de organización y de gestión. Ademús de que se 
estimula la compctc11c·1a. la 1111hl\ ación, el ahorro y la fonna..:ión de .:apita! que trae 
'-.:1.lllstgo la gL'11crac1<'111 de L'mplL'Ps y crcci1111cntu cconó1nicu. 

Por tanto la 1n1 cr'1<1n e\tran¡cra 111d1rccta se rdierc principalmente al ai:i:ión especulati\·a 
de los agentes ccon"1m1cus que tiene c·umo principal ubii:a..:ión las bolsas de valores. La 



invers1on indirecta genera incertidumbre por los mov1m1entos a corto plazo de los 
capitales, así como la inhibición de inversión productiva debido a las altas tasas de interés 
que se utilizan para atraer a este tipo de inversión. 

La importancia de que una empresa realice inversión extranjera directa se basa en que 
ésta tiene activos que pueden ser explotados de manera rentable en una escala 
relativamente grande incluyendo lo que es la propiedad intelectual y las marcas, entre 
otros. También resulta ser mús rentable la producción de esos m:tivos en paises diferentes 
que en el país de origen y los beneficios aumentan ya que el proceso de internar esos 
activos en otro país producen una mayor explotación de éstos que si se les cedieran a 
empresas extranjeras. 

Investigaciones realizadas sobn: la inversión extranjera directa muestran que en el país de 
origen existe una relación positi\'a y sistemática entre ésta y las exportaciones del país de 
origen; aunque esta no es muy pronunciada. Con relación al país receptor la relación 
entre la in\'ersión extranjera directa y las exportaciones es mús pronunciada. 

La relación entre la in\'ersión extranjera directa y las exportaciones es mayor en el país 
receptor que en el de origen debido a que las compañías c•xtranjeras tienen mayor ventaja 
con respecto a las empresas naci011ales con relación a los volúmenes de exportación, 
sumándole a esto las \'entajas comparati\'as que obtienen por las políticas que sig.111 las 
autoridades del país receptor. 

En el caso de las importaciones estas 11cnden a increme111arse, que se manifiesta como 
ejemplo en la propensión a impurlar insumos intermedios. bienes de capital y ser\'icios 
que son d1tk1les de encontrar en d país receptor. :\si como conceptos de calidad y 
seguridad de los sun111iistros 11llcrnus de 1n>umos. 

A pesar del desarrollo de kclllcas de conteo y estadísticos resulta dificil determinar 
empíricamente en cuánto f•n·urcce la im·crsión extranjera directa debido a la gran 
di\'ersidad de 'ariablcs y c1rcuns1a11c1as que c~1stcn. que pued•rn permitir un mayor o 
menor apro\'cch.urnentu de ésta, ademús de que las políticas entre las industrias no son 
iguales y de la diversidad de los sectores económicos. 

Las estadísticas disponibks prn,·ienen primordialmente de tres fuentes: 

1. Las estadísticas de los archi\'os de los ministerios y de los organismos que 
administran las leyes y reglamentos del país sobre la in\'ersión extranjera directa. 

2. Las solicitudes de autorización y el cumplimiento de los requisitos de 
notilicación que permiten a los organismos registrar datos sobre los !lujos de la 
1nvcrs1ón e.\tranJera directa. 

3. Los estudios c¡uc real11an los gobiernos donde se in\'estigan y se evalúan la 
tinanciac1ón y la explotación de las sociedades y los datos procedentes de la 
Balanza de Pagos. 
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Otros beneficios que proporciona la inversión extranjera directa aparte <le la transferencia 
de tecnología en el ramo científico, es la mejoría de las técnicas de comercialización y de 
organización originando una mayor eficacia en el empico de los recursos del país 
receptor ya sea directa o indirecta. 

Se considera directa cuando la filial cede una licencia a una empresa nacional para que 
explote dicha tecnología e indirecta cuando las actividades de la empresa transnacional 
causan a los agentes económicos nacionales beneficios que van más allá de los que 
preveía la empresa extranjera. Y mejora la competitividad, ya que las empresas 
nacionales se ven obligadas a mejorar su eficacia productiva para hacer frente a las 
empresas transnacionales. 

Los incentivos que utilizan los países para atraer la inversión extranjera directa se pueden 
clasificar como: incentivos financieros que son cuando el gobierno receptor facilita el 
suministro directo de fondos al inversor extranjero. Y los incentivos fiscales que son los 
empicados para reducir la carga impositiva global para el inversor extranjero. Entran en 
esta categoría lo referente a las disposiciones como la franquicia tributaria, exenciones de 
los derechos de importación aplicables a las materias primas, insumos intermedios y 
bienes de capital, así como vurias fom1as indirectas. 

Pero para la realización de dichos i11<:entivos se deben ejecutar con muchas reservas o 
pensar en un rechazo total. Las consideraciones que se deben tomar en cuenta son las 
siguientes: 

Consideraciones de distribución. Si el total de inversión extranjera directa dispo111bie 
para la inversión en una región es muy insensible a la cantidad de i11<:entivos ofrecido, los 
países receptores pueden encontrarse proporcionando incentinis que sólo hayan servido 
para neutralizar la de otros paises y que no aumente realmente la cantidad de in\'ersiún 
extranjera directa que obtienen. Lo que da por resuiwdo una simple transferencia de 
ingreso~ Je esos países a las \.!Inprcsas 111\·crsoras. 

Consideruciones de conocimiento. Esto se refiere mús que nada a la dificultad u casi 
1mpos1billdad Lle calcular los efc.:tus pusitl\os que acarrea la in\'ersión e.xtranJera dire.:ta. 
Esto significa que los in.:enti\·os que otorga el gobierno son propon:ionalmente mayores 
en comparación a los beneficios que se tibticncn por <:I 111gresu de la 1n\ ers1ón e\tranJera 
directa, por Ju que se genera una pérdida que se le denomina "maldición del ganaJor". 

Considerucioncs de economía política. Se basa en que los beneficios recaigan sólo 
sobre unos n1antos grupos del país receptor y los costos los suelen absorber los demás 

1 grupos 

CunsideranJu estos puntos la pnlit1ca económica que ha imple111cnt~1do el gobierno bajo 
el modelo neo liberal ha pniducido que dicha in\'ersión no haya sido utilizada plenamente 
y de manera adecuada por tanto la 1ntroduceión de la inversión extranjera directa no sólo 

1 El ~l11111:n.:rn) L.1 111\Cr..,aJn c.\lí<lllJCl'a Jircl'la ü~1C. Comunicado de prensa ~u. 57. 9 de m.:tubrc de 19lJ6. 
P;.'1gs. JO > J 1 \\ \\ \\ .unH.: 1.:um 
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acarrea beneficios, también puede ocasionar efectos negativos que pueden afectar la 
economía del país receptor como son efectos en la balanza de pagos, la estructura del 
mercado nacional, política económica y soberanía nacional, así como aumento de 
dependencia tecnológica y del exterior. 

El desarrollo de globalización ha sido factor principal para que la inversión extranjera 
directa se haya convertido en el instrumento principal para lograr el crecimiento de los 
países en desarrollo entendido éste como un proceso que facilita los mecanismos de 
expansión comercial e integración entre los diversos países. 

La globalízación a su vez llega a presentar grandes asimetrías que obstaculizan el 
aprovechamiento de la inversión extranjera directa en los países receptores, 
especialmente en los que se encuentran en vías de desarrollo. Esta nueva fase implica que 
los procesos de fonnulación de las políticas internas y externas ya no pueden atenerse a 
los modelos ni a los actores tradicionales por la simple razón de que ya no se puede tener 
el mismo control nacional sobre decisiones que tienden a ser supranacionales. 

Entre las asimetrías que llega a presentar la globalización estan: el crecimiento de la 
pobreza y la creciente brecha entre los pobres y ricos: el atraso tecnológico, informativo y 
educativo en comparación con las exigencias que se piden en la actualiuad: el acceso a 
fuentes de financiamiento productivas y estables. así rnmo la bap rn111petittv1Jad de los 
paises en desarrollo con respecto a los desarrolladns. 

En la historia de la industrialización de los países subdesarrollados durante las dos 
últimas décadas, los períodos de crecimiento con equidad y estabilidad han sido mús la 
excepción que la norma. Los países 111:1s a1·anzados en el comercio mtcrnacional tienen 
mayor capacidad para 1nrndir los mercados regionales por lo que las grandes empresas 
transnacionales y grupos de inversores toman el control de scctor,:s completos, siendo 
que la mayoría de estos son cla1·es para la producción nacional. 

El impacto de los cambios que re;i!i1an los paises para el proceso Je globali1ación puede 
ser positivo y negativo. es decir que la apertura puede traducirse por ejemplo en 
oportunidades de e.xportación o 1nversi1»n al igual que convertirse en riesgos como lo 
demuestra la rnlatilídad de los flujos de capital. La calidad de los ajustes de un país cs lo 
que \a a dctenn1nar la diferencia entre un balance pos1ti\·o o ncgati\·o, entre el 
aprovechamiento de la oportunidad u el costo de nesgo. 

El conjunto de los procesus de cambws incide directamente sobre cualquier política o 
estrategia di! desarrollo. éstos pueden ser la múltiple disciplina e interrelación entre los 
temas que conforman la agenda económica y so.:ial; la impo11an.:ia crc.:iente de nuevos 
a.:tores. aden1ús del Estado y de los organismos internacionales y la t<.:nden.:ia a reforzar 
en el amb1to internacional las acciones de tipo supranacional y la aceleración de los 
c•11nb1us en todus lus ,·unbitos de la acti\·idad ci:onómica y por ende la dificultad de 
d1sdiar políticas para el l.1rgo plazo. 
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La estabilidad macroeconómica se ha convertido en requ1s1to indispensable, sus 
lineamientos plantean políticas monetarias, financieras y fiscales. El desarrollo del sector 
privado, el control <le la inflación a un solo dígito y la eliminación del déficit del sector 
público se han considerado elementos búsicos para lograr un desarrollo económico 
estable e integral. Pero la estabilidad macroeconómica no es suficiente, debe ser 
acompaiiada por los aspectos microcconómicos, de la legitimidad del papel del Estado y 
de un desarrollo social. Se debe considerar la inserción en la economía nacional como 
instrumento del desarrollo nacional y regional implicando d logro Je una apertura 
económica balanceada entre las presiones del contexto externo y las necesidades interna>, 
así como la participación de los paises emergentes en la gestación de una gobernabilidad 
del sistema económico internacional. 

Este trabajo está principalmente enfocado a explicar el desarrollo <le la inversión 
extranjera directa en México, cómo es que la inversión extranjera directa ha mejorado 
varios aspectos económicos del país principalmente en lo referente a la evolución de las 
exportaciones y en cuestión a las cifras macroeconómicas; el impacto que ha generado en 
las diferentes ramas económicas y los efectos negativos que ha tenido ésta en el país. 

Explicar principalmente las relaciones con Jos de las principales potencias en el mundo 
como es Estados Unidos y la Unión Europea. siendo las Jos principales regiones que 
destinan dichas inversiones a Mé.xico. 

Todo esto con la finalidad Je retkxionar sobre la verdadera situación en la que se 
encuentra el país, si es que Je \'erdad se está logrando un desarrollo nacional integral o 
sólo un desarrollo del e.\lranjcro. especialmente cstadoun1<.lense, en el territorio nacional. 

La investigación se Ji,·iJ1r!1 en 4 capitulas en donde se propone en principio dar un 
enfoque macroeconónlico para concluir cun un enfoque microeconómicu. esto con la 
finalidad de dar un mayor entendimientu subre d et\:ctu de las politicas ecunómicas 
implantadas en i\léxico tanto en el úmbitu de la econumia interna cumo sus repercusiones 
en la ecunom ia ex terna. 

El primer capitulu estar!1 dest111ado a explicar la in\'crsión extranjera directa en el úmbito 
mundial, siendu 1111purtante para entender cómo es que l\Ié.xico se ve 1ntlucnc1ado pur 
esta cunducta u patrón de la ccunumía 1nternac1onal en d mumentu Je su apertura. 
identificar cómo se encuentra la estructura mundial de lus tlujus de inversión extranjera y 
cómo es que este instrumento permitió a lus paises en desarrollo específicamente la 
región lati1wamem:ana comu a i\!é.xicu subreponerse al estam:amiento cconómicu que 
hulm durante la <kcada de los ochenta. 

Tamb1en e.xplicar:1 de manera general la nDrmati\'idad de la inversión extranjera tantu en 
i\kx1co como en el mundo d1st1nguiendusc una maym liberali1aciún con respectu a esta 
materia y por cunsecuente una nuc\a d1stnbución en lus tlujDs de capitales .. 

En el segundo capitulo se analin el comportamiento de la economía mexicana en materia 
de 1n,ers1ón dcspucs de la crisis de 1994. la entrada en \'lgur del TLCA;-..' en materia de 
1nvcrsiún y los pru y contra de la nueva reglamentación. Tambien se explicarú el dominio 
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de las empresas transnacionales en el comercio de México y por consiguiente el mayor 
debilitamiento de la actividad productiva nacional. Se analizarán los diferentes sectores 
productivos y cuál ha sido la influencia de la IED en cada uno de ellos creando 
dualidades entre estos beneficiando únicamente a los que son del interés del exterior. En 
este capitulo se analizará específicamente la relación de México con su primer socio 
comercial: Estados Unidos. 

En el tercer capitulo se analizarán las relaciones económicas de México con Europa tanto 
en materia de inversión como comercial, cómo ha caído esta relación principalmente 
durante la década de los noventa y después de la fimrn del TLCAN. Se mencionara el 
primer año de la entrada del TLCUEM y cómo ha fomentado la inversión en México y 
las expectativas esperadas para los arios siguientes. 

En el cuarto capitulo se aterrizará todo el contexto macroeconómico analizado en los 
capítulos anteriores en un contexto microeconómico estudiando sus principales efectos en 
el país. A su vez también se estudiará de manera general los aspectos sociales y el rezago 
que se ha creado, esto con la finalidad de comprender que este rezago inhibe a su vez a la 
inversión. Por último se comentará la economía actual en México y las expectativas que 
se esperan para los siguientes arios, haciendo un comparativo con las políticas 
implantadas durante los ochenta y noventa para formular una critica adecuada sobre el 
régimen actual. 
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CAPÍTULO 1 

La evolución de la inversión extranjera mundial y en 
México. 

1.1 La inversión extranjera mundial. 

La participación de la inversión extranjera directa especialmente en las dos últimas 
décadas y en donde la afluencia de !lujos de inversión ha crecido de una manera 
acelerada ha sido factor importante en el desarrollo y crecimiento de los paises, 
especialmente los subdesarrollados. La incorporación de éstos en el proceso de 
globalización ha sido tema de debate y controversia ya que la concentración de los 
capitales. la toma de decisiones la capacidad tecnológica siempre han estado en manos de 
las grandes potencias. 

Se ha presentado un acelerado crecimiento en los acuerdos internacionales y flujos de 
inversión mundial desde la década de los 80. específicamente desde mediados de la 
década: a finales de la misma el flujo mundial anual de inversión extranjera se multiplicó 
cuatro veces más de lo que cubría el decenio de los 70. Durante ese período las 
inversiones extranjeras directas aumentaron con mucho mayor rapidez que el comercio 
mundial. tal fenómeno se mostró hasta el año de 1995. Durante los años de 1984, 1990 y 
1994 este crecimiento tiic menor con respecto al crecimiento del comercio mundial. 

En el periodo de 1985 a 1995 las inversiones extranjeras directas crecieron de manera 
sorprendente se estima que la inversión extranjera aumentó de 60,000 millones de dólares 
a una estimación de 315.000 millones de dólares. Pero la concentración de los flujos 
siguió siendo predominante en los paises desarrollados, los datos que se presentan a 
continuación se refiere a los 20 principales paises receptores de inversión extranjera 
directa según las entradas acumulativas. 

Prinripales países receptores de 
inl-·enión extranjera directa segtin las entradH acumulativas. 

198>199S 
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20 "-1

-··-··--- l "i.7 
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Los países en negrita se encuentran también entre los 20 países de origen de la inversión 
extranjera directa y sólo siete países de los 20 se encuentran en vías de desarrollo y el 
más destacable de éstos es China que ocupa el 4º lugar (en el 2002 ocupó el primer lugar, 
arriba de Estados Unidos), los demús paises en vías de desarrollo son México, Singapur, 
Malasia, Argentina, Brasil y Hong Kong. 

La participación de países no miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) se ha acelerado, en parte de los países asiúticos se ha incrementado 
por un 25% y los !lujos de inversión extranjera en los países en desarrollo se incrementó 
a más del doble de un 6% en 1985 a un 14%1 en 1996. 

Pero esta participación en el úmbito mundial sigue siendo relativamente pequeña en 
comparación de los países desarrollados en los que su intervención en los !lujos al 
exterior esta cerca del 85%. En 1990 el monto de la atlt11.:ncia de los !lujos de inversión 
extranjera directa en países en desarrollo fue de J 1.8 mil millones que representó en ese 
año el 15.8% del total. Aparte de esta concentración de los flujos de inversión extranjera 
directa en los países desarrollados, la porción de estos !lujos en los paises en vías de 
desarrollo no se realiza de una manera equitativa, durante finales de la década de los 80 y 
principios de los 90 sólo lJ paises en desarrollo recibían el 41 ~;.de los !lujos de inversión 
y para 1993 éstos únicamente representaban el 19% del total, de los cuales China 
representa el 40'\'0 de los !lujos que reciben los paises en vía en desarrollo. 

Para 1994 los !lujos de inversión a éstos llegan a 88.8 mil millones de dólares que 
representaba el ..\0.9'!~ del total, este c·ambio se debe en parte a los tratados y acuerdos 
internacionales que se estaban realizando especialmente el Tratado de Libre Comercio de 
América del t\orte (TLC:\t\). 

La concentración que se da también en los pabes subdesarrollados es debida que la 
participación de éstos es e\·aluada por los miembros de la OCDE basúndose en las tasas 
de crecimiento de los raises. La partic1pac1ún de los paises en vías de desarrollo en el 
proceso de globali~ación también se basa en que s1 éstos estún disruestos a regirse bajo 
las nonnas internacionales que en si '<m rcaliLadas ror lus paises desarrollados. 

Para l '!95 las entradas de in\·ersión extranjera directa en los paises que no pertenecen a la 
OCDE tuvieron un total de 112,000 mJ\lnnes de dúlan:s, y mús de la mitad de estos !lujos 
fueron destinados a Asia con unos (15,UOO n11llones de dcilares aproximadamente. 27 
millones fueron destinados a .-\mérica Latina y lo restante se destinaron a los países en 
trans1ciún de h1rupa, Al"nca y Onente l\ledio.~ 

Se presentó un incremento del 15"" en las entradas mundiales de la inversión extranjera 
d1rect,1 entre l ')90 y 199.'i en comparación del decenio de los 80. Con estos datos 
mencionados se puede observar que durante la primera mitad de los arios no\·cnta la 
d1-.tnbuc1ón gc·ogrúlic·a de la 1m·ersiún extranjera directa ha favorecido la participación de 
los pahes en vi as de desarrollo ayudando esto a la situación de marginalidad que llegaron 

: El cuml'rcio) l.1 1n\1.:r~1ún c\tlallJl'ra Jirci..:ta. OMC' Comun11.:aJo de prensa ~o. 57. l) de octubre de 1996. 
P.1g ti \\\\\\ onh.: cum 
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a presentar éstos en la década de los 80 en sus respectivos procesos de apertura a la 
economía internacional. 

Esta tendencia que han presentado los flujos de inversión en gran medida corresponde al 
rol que han desempeñado las empresas transnacionales como principales agentes de la 
inversión extranjera directa. Durante los años ochenta las condiciones para estas 
empresas se presentaban con una notable flexibilidad y autonomía para elaborar sus 
acciones y procedimientos y al paso del tiempo ésta se ha incrementado puesto que en la 
década de los 90 se manejan bajo un marco en donde se presentan pocas restricciones 
técnicas y se obtienen las mejores combinaciones de ubicación y organización productiva 
sobre la base de la fragmentación de su actividad global en actividades parciales. 

Este desenvolvimiento de las empresas transnacionalcs se ha debido en gran medida al 
desarrollo en materia tecnológica y científica que ha implicado para estas empresas 
nuevas condiciones de producción. 

La actividad de las empresas transnaeionales se ha im:remcntado tanto en términos 
absolutos como relativos. En ténninos absolutos para mediados de los años 90' habían 
4-1,500 matrices de empresas transnacionalcs. 7.900 de ellas se localizan en países en 
desarrollo con un total de 276,700 filiales .:uyo \'alor agregado anual se triplicó en 
comparación con 1982, cuyas \'cntas se estimaron en 7 mil millones de dólares y se ha 
incrementado a un ritmo de H% anual durante el mismo periodo y cuyas exportaciones 
pasaron de 730 mil de millones de dólares en 1982 a 1.850 mil de millones de dólares en 
199-IJ Este crecimiento resulta ser mayor a los Je cualquier comportam1cntu nacional de 
niveles globales de actividad ya sea en cuest1ún productiva, 1m·ers1ón etcétera. 

Entre 1980 y 1995 los stocks Je la 111\'ersiún e.,tranjera directa ( IED), medidos como 
porcentaje del PIB de los paises reccpton:s se han incrementado a mús del doble en el 
promedio mundial y mús del tnplc en llls paises subdesarrollados. De las -1-1.500 
empresas, las 100 ma}orcs transnacionaks c:onccntraban un 20ºi, de lo, ,1d1\·us en el 
exterior y un 2lJº o de las \'Cillas mundiales en l lJlJ-t y l lJ'J5, y sobre su ubicación. ~C de 
las 100 grandes transnacionales se encontraban en 6 p:iises: Estados Unidos, Francia, 
Alemania, Holanda, Reino Unido y Japón y a las cuales les correspondían el 90'!'0 de los 
activos cxtra111crns. r\fiadiendo a esta gran concentración de control sobre la dinámica a 
seguir de la atlucncia de los !lujos de b inversión c:xtr;mjcra directa se presentan dos 
características. 

Un irn:rcmento acelerado de los tlujlls intcrnac1011alcs de capital que no corresponden la 
1n\'crsión directa, es decir. la im·ers1ú11 de cartera que se presentan en su gran mayoría en 
préstamos bancarios a tinalcs Je los aiios 70 y desde inicios de los ochenta estas entradas 
se rcali1an principalmente mediante las operaciones bursátiles y que presentan hasta hoy 
en la actualidad una gran nilatilidad, dcspla1:mdosc mast\'amcntc y con una gran rapidez, 

1 
(Jlobal11.11.:1ón. cmprL·~.1..; 1r~rnsna1.:ionalc.·s y la so1.:icdad d\'ll. Jaime Estay Reno. l \Crsión en ingles). P;:'ig:.2. 

~\_~-L~!h~i~tJ ~:U 
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como ejemplo de esto tenemos los acontecimientos ocurridos en México a finales de 
1994 y a mediados de 1997 en las· economías del Este de Asia. 

La segunda característica es que el llamado comercio intrafirma que se refiere a las 
importaciones y exportaciones que se realizan en el interior de las empresas 
transnacionales ya sea de matriz a filial o entre las mismas filiales ha incrementado su 
part1c1pac1on en el comercio internacional, tanto en sus importaciones como 
exportaciones como en los pagos internacionales globales que tuvieron un aumento de 
12,000 millones de dólares en 1983 a 48,000 millones para 1995 de los cuales entre un 
60% y un 80% corresponden a las operaciones realizadas entre las matrices y filiales. 

Este proceso de globalización en materia de inversión provoca y mantiene una gran 
marginalidad hacia los paises subdesarrollados o en transición indepcmlientemente de las 
acciones en materia de politica económica que se unplanten, a pesar de los cambios en la 
distribución de los flujos de inversión extranjera directa que ha crecido en gran 
importancia especialmente desde el punto Je vista comercial para algunos de estos. La 
globalización acarrea una mayor dependc1u:ia Je los pais<.:s en desarrollo hacia los países 
desarrollados debido a que la entrada hacia un comercio intemacional esta basado en las 
normas que dicten los países desarrollados y la introuucción de las empresas 
multinacionales para el crecimiento económico de los países en transición. 

1.2 La lED en América Latina. 

La posición desfavorable a principios de los 80 .:umo receptor de inversión extranjera 
directa se bnsó en la crisis económica mundial, tanto por la situación que vil'ia Estauos 
Unidos y como por el surgimiento de los tigres asiáticos. Con la apertura comercial desde 
mediados de la década de los 80 la inversión extranjera directa se ha concentrado 
principalmente en tres paises: Brasil, l\kxico y Argentina. Para 1985 las im·ersiones 
extranjeras directas llegaron apenas a un 59% de su nivel nominal de 1981 y sólo el 40% 
de los !lujos se destinaban a países en cksarrollo en co111parac1ón con mús de la mitad cn 
1981. Desde este momento la recepción de este tipo Je inversión se ha mantenido 
constante pero de manera irregular y discontinúa, siendo el principal país de origen 
Estados Unidos. 

Flujos lolak> de IEU de Europa 
Estados Unidoit y lfo ,Japón lrnda Aml>ricu 1.oitina 

l9Hli-191JO (millones de dúlarcs) 
País l lJX6 l'IS7 JIJXK 19XlJ \9911 

..\li:manta 
,, 5"'1 llXJ JOI JlJ2 

ai:1g1..:.i 17() l 55 75() 140 55 
España 106 l 25 204 JJJ bl9 
Francia 58 IJ2 228 ((19 345 
ltalta s 102 797 203 45 
JapUn 2.595 ·l,027 4,0.17 4, IJú 2.370 
Paises BaJus 125 1 c4 239 !'9 650 
Rcmu Unido l." J l.(i45 l ,7SO l .2Y7 2,J 15 
Suiza 4.10 .2.i 1 1.947 1,770 J.529 
USA 2.344 -l,hOb 1.S5 I 4.756 4,797 
EuronJ 2.0:\X 2.617 h,(128 4,)02 7,950 
Total '!, 115 13.~Hd l'l.114 17.-tLJ(l 23.067 

FU\.'111C'. PJulmo F.mc\\u ,\rcJIJncs J1111Cnc1. ÍCllll\111\l.t lu1~'1tlJCll'!\.ll 5".' fa! Lh'ult.nl di: ru1rm1111.1 J~· la fkncmcru.1 L'llL\CTSU.IJJ Aullmum.t de 

J>u..:hlJ ~1.irlu·Juniu llJ'IK Ültll\ .\n1n1l,1s La 11\\Ct\IPll C\lt,lllJ<:TJ .\1rnt.l l'!I :\tlh'fl~<l Lllrn.1 dt1TJl1\C !o .. nmctl!J r.1¡_!. ~K 

lm.:lu)C 11uJoS c:t los centros tucr..i) lth llu¡o~ nv l1•~..1!11.u.l1'' 1) ~·,r~·ulic.1Jus 
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Para 1990 el ingreso neto total de la inversión extranjera directa registrado en América 
Latina descendió un 12.8% con respecto a 1989 para después crecer un 60% en 1991, En 
1992 y 1993 tal ingreso se mantuvo en un 13% y para 1994 llegó a crecer hasta un 
63.2%, por tanto la inversión extranjera directa se ha convertido en uno de los factores 
más importantes para el crecimiento de las economías de estos países. Como 
consecuencia del proceso de globalización y de las políticas económicas nacionales se ha 
pem1itido una acelerada liberalización comercial y financiera en donde se han facilitado 
las operaciones de las transnacionales e incrementando el papel que desempeñan éstas en 
las economías. 

En la década de los 90 la participación de América Latina crece para tener un ingreso 
neto de inversión extranjera directa de 76, 727 millones de dólares para 1998 en donde 
casi el 90% de los flujos fueron destinados a los países miembros de la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI) y para ese mismo afio los flujos de in\'crsiún 
mundial llegaron a superar los 650,000 millones de dólares con lo que representaba un 
incremento del 39% respecto al afio anterior y mús del doble del promedio 
correspondiente a 1991-1996. 

Ingresos netos de la IEO a América Latina por subrcglón 
De 19911a1999 millones de dÍllares \' 10rcenta'e) 

1 1')90-
"!s'-'t-'-'1b-'r-'-e"'g'-'ió-'n'--•'--P_aicccs ______ l_9_9_4 __ 1_9_9_5 __ ! 9% l 997 1998 
i ! .Centroamérica y el 
;caribe 
•2.Centros financieros del 
Can be 
3.Asoc1aciún Latinoamé 

1ricana de Integración 
\ALADl) 
1Argentina 
'Bolivia 
Brasil 
'.chile 
Colombia 
Ecuador 
~kxico 

Paraguay 
Perú 
Uruguay 
!Venezuela 
Tota((1+2+3) 

1,397 2,005 2, I 08 4,251 5, 776 

2.506 2,427 3, 119 4,513 6,486 

14,238 
2,971 

85 
1,703 
1,219 

818 
293 

5,430 
98 

785 

83(J 

27, 750 41,416 60.640 64,465 
5,279 6,513 8,094 6, 150 

393 474 731 872 
4,859 11,200 19,650 
2,957 4,637 5,219 

969 
4i0 

9,526 
155 

2.000 

3.123 5,703 
491 695 

9,186 12,831 
246 270 

3.226 1,785 
157 137 126 
985 2, 183 5,536 

31,913 
4,638 
3.038 

831 
10,238 

256 
1,930 

1 (14 

4.435 
18.220 32.182 46.643 (i9,404 76. TJ..7 

1998 
(%) 1999a 

7.5 5,500 

8.5 5,000 

84.0 75,420 
9.5 21,000 
1.4 800 

49.5 31,000 
7.2 8,900 
4.7 350 
1.3 470 

15.9 10,000 
0.4 100 
3.0 1,500 
0.3 100 
6.9 1200 
100 85,920 

~ ucn1c LJ 11\\\.'T~lllfl C\.lnlllJl:r.1 en .\llll'Tll·a L.11111,1 ~ d ( ·.1nbe. \.1uune-. l 111J.1-. l'I· Jl,\L lnlunrn: l •J•1 1> S.tt1l1.1~u Je Clnk :'.tHll) 11.i~ 

I') .1 C.ikulll:, Je l.1 Un1J.1J Je 111\l'f~ll>llt'S) 1 -.1ratq~1.b J mrrl·-;.1ri.1k~. :.1ihrt• l.1 11.hC Jc rw;t'ú'lUllC~ de 11·~ han.:ns .:cntr;1les Je los 

p.11.,c~ .:orrc.,pu11J1cnlc:, u utras füt•11tc-. .• 1 J1.:1c111hrc Je l •Jll') 
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Para el año de 1999, como se observa en el cuadro anterior, se estimaba que los países 
miembros del ALADI tendrían un incremento del 17% con lo que se llegaría en valores 
absolutos a los 75,420 millones de dólares, esto debido a la expansión en las economías 
brasileñas, de Argentina y Chile. Para finales de la década los ingresos de la inversión 
extranjera directa llega a concentrarse aun más en los paises industrializados llegando a 

. más del 70% en comparación con alrededor del 60% durante todos los aiios 90 y de los 
cuales cerca del 90% de las salidas de capital lo constituyeron los paises de origen. 

Entre 1997 y 1998 la participación de éstos en los ingresos netos aumentó del 59% a 
71%, en donde la concentración se remite principal1rn:nte en los de la Triada 
(Norteamérica, la Unión Europea y Japón) que en porcentaje les corresponde un 93% de 
los ingresos de inversión extranjera directa y un 91°;., <le las sali<las. Este comportamiento 
se ve complementado y reforzado por el mayor riesgo de 111versión <le las economias 
emergentes, el <lesarrullo de la economía estadounidense Jurante 1 O alios. la entra.Ja en 
vigencia de la moneda única en Europa: el curo y las mega fusiom:s dictadas por el 
proceso de globalización en la actuali<la<l. 

Esta mayor concentración en los paises desarrolla.Jos se debió principalmente a la crisis 
asiática de 1997 que afectó a Asia oriental, meri<lional y sudorienta!. por lo que en 
términos absolutos la región de América Latina y d Can be no se vio ati:cta<la n:ti:rente a 
los ingresos <le inversión c.xtranjera <lirccta a finales del <lecenio de tos 90. La 
participación en los flujos mundiales de los rais.:s en vias <le desarrollo llegó a caer <le un 
41% a un 29%. 

Para 1998 los raises de mayor tamaiío de la n:gión pert.:necicnt.:s a la :\L:\DI recibieron 
el 84% del total de los ingresos <le la imws1ón extranjera <l1recta a la región. IJrasil fue el 
principal receptor de inversión c.xtranJera con un rorcentajc de 41.(i~;,, seguido por 
~léxico con un 13.3º<•. Argentina con un 8':.,, Chile 6':o y Venezuela rnn un 5.8~ú'. El 
resto del flujo de invcrsiun extranjera directa se distribuyó para los centros financieros 
del Caribe un 8.5':·;, y el resto <le los paises de J.1 Cuenca del Caribe un 7.5° "· 

Desde 1996 Brasil fue el principal rcccptcir de 1111·crsHin extranjera directa y se estimaba 
que para 1999 lo seguia siendo pnnc1ralmc11te por la 1·cnta d.: los Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales a la cmrresa espaiiola de petróleo Repsol. A mediados de los ai\os 
noventa se incrementó el interés ror las subrcgiones menos favorecidas por los 
inversionistas extranjeros siendo que Brasil, Argentina y México en conjunto los que 
recibieron casi dos tercios <le los 111gresos netos destinados a la regiun. 

'La inversiun en Amcrica Latin;1 y el Caribe. Naciones Unidas. CEPAL, Informe 1999 Santiago de Chile. 
Pilg. 18. 
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Pnrtlcipnción en los ingresos netos de inversión 
Extnrnjern directa en Américn Latinn y el Caribe 

1995-1999 

1 
Méowico 17X 

~2X 

Fuente: La inversión ~'.\lrnn.1er:11.·n América La1i11.a y el Caribe !\;ir.: iones Unidas. CEl'AL. Jníonnc 1999. Santiago <le Chilc. l'ág. 42 

Para i 999 esta pn:oeupación se acentúa y eso es por las bajas tasas de crecimiento que 
han presentado esos países, Ja inestabilidad en el plano político en algunos países como 
ejemplo actual el caso de las elecciones en Perú, los desastres naturales en Centroamérica 
y la caída de los precios de los productos básicos de exportación y al descenso de los 
montos obtenidos por la vía de las privatizaciones en varias economías latinoamericanas 
y cariberias. 

En Jo que n:specta a las empresas transnacionales, la apertura que se registra a linaks del 
siglo XX ha llevado a que éstas busquen una reestructuración de sus actividades bajo un 
renon1do contexto nacional, subregional e internacional, cuyas estrategias en el ramo 
manul[Kturero se presentan en un aumento <le Ja eficiencia de Jos sistemas de producción, 
el acceso a Jos merca<los nacionales y subregionaks de manufacturas y en don<le las 
industrias que mús destacan son las cm¡m:sas automotrie<:s, clectníniea y la de 
confección. 

Con los procesos de dcsrcgulación en las economías latinoamericanas, sobre la base de la 
pri\'atización de activos estataks se ha permitido que las empresas transnacionales 
ingresen a través de sus inversiones entrar a sectores anteriormente rcstringi<los para 
éstos. 

¡\ pesar de la importancia primordial que tiene el sector manufacturero en la 111vcrs1on 
extrnnjera directa, las tendencias que han originado to<las cstús políticas para favorecer a 
la inversión han recaído en el sector scr\'ll:ios, infraestructura y las actividades extractivas 
que tienen como estrategia principal ingresar a los mercados nacionales. Y en donde los 
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avances tecnológicos y los cambios de carácter jurídico en el marco regulatorio de la 
inversión extranjera directa han sido factores determinantes en las decisiones de los 
inversionistas extranjeros. 

En el sector de servicios las inversiones se han enfocado a las áreas de 
telecomunicaciones como en los casos de Telefónica de España, MCI World Com, 
servicios financieros, ejemplo de ello, Banco Santander Central Hispano y Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaría. Y en la industria eléctrica donde destacan Endesa de España, AES 
Corporation y Duke Energy. Sobre el comercio minorista tenemos a \Val Mart, Carrefour 
y Royal Ahold entre otros. 

Sobre las empresas dedicadas a las actividades cxtractivas se pucucn mencionar a Exxon, 
Rcpsol, Royal Dutch Shell y Broken Hill Proprictary. 

Las 500 principales empresas en América Latina 
Y el Caribe 1990-1992, 1995 y 1998 
(millones de dólares \' porcentajes) 

1990-1992" 1995 1998 
1 .Número de empresas 500 500 500 
Extranjeras 142 154 202 
Privadas Nacionales 265 279 258 
Estatales 93 67 40 

2. Ventas 360,142 558,581 646,351 
Extranjeras 95,764 164,809 250,049 
Privadas Nacionales 138,352 233,230 272,914 
Estatales 126,026 160,542 123,388 

!Distribución por propiedad(%) 100.0 100.0 100.0 
¡Extranjeras 26.6 29.5 38.7 
Privadas Nacionales 38.4 41.8 42.2 
'Estatales 35.0 28.7 19.I 

3.Scctorcs 360, 142 558,580 646.351 
Sector primario 100,058 140,190 112,413 
Manufacturas 152,134 241.641 267,901 

1

scrvicios 107,950 176,749 266,037 

¡Distribución por sectores(%) 100.0 100.0 100.0 
Sector pn mario 27.8 25.1 17.4 
¡Manufa<.:turas 42.2 43.3 41.4 
,Scr,·icios 30.0 31.ü 41.2 

1 ut.'lllt.' L..1 Lll\\,•rs1un C\lranJl'rJ en :\mcm:a l.Jt111.1 y el C.tntic t\,Ktoncs Lr11JJs CLl'.-\L lnlonnc l•J•N S.11111.1gl1 Je Clulc Pag til 

.1 1: 1 \ .sll1r ~urrc:.pluh.l1c111c .11 pl.'r111Ju l IJ•llJ. 19'1~ li.u: 1,:akul.1du 1:omu pro11wJ1u Jt:l tr1cnu· 
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El número de las empresas estatales ha disminuido a más del 50% para finales de la 
década de los 90, las empresas extranjeras siguen ganando terreno y dominio aunque en 
ventas las empresas privadas nacionales siguen teniendo un mayor porcentaje con un 
42.2% de las ventas totales, aunque prácticamente todas estas empresas privadas cuentan 
con un porcentaje de inversión de capital extranjero. Este incremento en las empresas 
transnacionalcs también ha fomentado a la segmentación de los mercados desde dos 
puntos de vista: 

El primero, en la conformación de los monopolios y oligopolios en un mismo sector 
desplazan a los pequcilos y medianos empresarios que no cuentan con las condiciones 
adecuadas de competencia y se ven incapacitados de mantenerse en una economía 
internacional. 

El segundo, es que el sector primario según la tendencia sigue siendo desplazado 
especialmente por el sector servicios que sigue teniendo un auge cxpansionista y que 
adquiere ya una importancia similar a la del sector manufacturero con un crecimiento 
para 1998 del 9.6% en comparación de 1995 y a sólo 0.2% en cuestión de distribución 
por sector con relación al sector manufacturero. 

Esto puede ser comprendido si se entiende que al hablar de los países desarrollados todos 
sus sectores incluyendo el primario se han desarrollado, que a diferencia de los paises en 
transición se ven obligados a interrumpir este orden segregando al sector primario, 
impulsando al sector manufacturero a través de la dependencia con d exterior sobre la 
base de políticas neolibcralcs para obtener el crecimiento cconú1nico esperado y poderse 
integrar a la economía internacional. Contradictllriamcnte esto llega a provocar un mayor 
atraso para consolidar un crecimiento económico nacional y una mayor dcpcndcm:ia con 
el exterior. 

La importancia que tiene la industria nwnu focturcra en lns países en das de desarrollo 
también ha sido aprovechada por las empresas extranjeras que por la dcsapariciún de 
empresas estatales. 

\'l'nlas dl:' las 100 prinripall's l'lllJ>rL'\:l\ ind11.1itl'iah.'." l'll 

Aml•ric" Latina .Y l'I Caribe 1990-1992. 19').5 ~· 1998 
(millonl'S dl• dúlarl:'~) 
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fuente: L'I nwcrsión e"'lrallJCra en A111~r10:¡¡ l.mma y el ("¡111he N.i.;1ono:~ lln1d.1~ CH'.'\L lnlurmc l'N'.I Sanu.igu Je Chile 2000. P6¡. 40. 8 El valor 
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Tanto en número como en ventas las empresas estatales prácticamente han desaparecido 
de este sector, llegando a un nivel en éstas en 1998 a 123,388 millones de dólares que 
representa casi un 2% del total en este sector. Las empresas privadas nacionales han 
sufrido un ligero descenso en la participación de ventas de un 42% al 38. l % y sobre las 
empresas extranjeras se ha incrementado su participación de un 55.5% al 60. 7%. 

La mitad de las ventas registradas durante 1998 corresponden al subsector de vehiculos y 
partes, por lo que el proceso de industrialización se ha concentrado en la industria 
automotriz y principalmente en tres paises: Brasil, México y Argentina. 

Otros de los beneficios que otorga la in\'crsión extranjera directa es que permite un 
incremento en las exportaciones, con referente a esto y por obvicdad han aumentado las 
empresas extranjeras entre las 200 mayores empresas exportadoras de la región de 66 a 
95 empresas y del 30.6% al 44.8% del total de esas \'cntas externas y por resultados las 
empresas estatales siguen siendo las mús afectadas con un descenso en su participación 
del 37% a 21.9% así como numérica de 14 a sólo 8. En las empresas pn\'adas nacionales 
la tendencia de su participación si: mantiene i:stable en un 33'Yu, aproximadamente. 

Sobre la proporción en participación Je las empresas Je los diferentes sectores en las 
<:xportacioncs el si:ctor primario también ha ns to reducida su participación del 44. 7'~.;, a 
un 40. l % en lo que respecta al periodo di: 1 <J<J5 a 1998, mientras qui: el sector ser\'icio 
ha incrementado ésta de un 5.3ºú a un 9.2%. 

Las 200 mayores empresas exportadoras 
de América Latina y el Caribe 1995-1991!. 

(millones de dólares y porcentajes) 

1995 19% 
Sectores (millones de dólares) 112,052 105,787 

1997 1998 
131.181 132,062 

¡sector primario 50,209 41,040 62.172 52,9711 
Manufacturas 55,852 60,234 56,978 66,904 
!Servicios 5.991 4,513 12,031 12.1871 
1 

1 
!Distribución según sectores(%) 100.0 100.0 100.0 'ºº·º¡ ¡sector primario 44.8 38.8 47.4 40. l 
¡Manufacturas 49.8 56.9 43.4 50.7 
,Servicios 5.4 4.3 9.2 9.2 
hu:nlc Li lllH'T'lllll nlr:in1crJ en .\mcn..:.i L.H1na >el Canbt.• S.1..:1011t:s Unu.1.is. CLl':\L lnfunnc l 9Y9 S.rn11.igo de Clulc l'jg b) 

l.3 :-..'ormatividad v rel,\ulación de la IED. 

Desde mediados Je la década di: los ochenta se han real izado rcfonnas Je liberalización 
de las legi,lac1oncs nacionales n.:lativas a las inversiones extranji:ras, especialmente en 
los paises en desarrollo y en transición, creando políticas econónm:as orientadas al 
mercado, liberali1.ación del comercio, Jcsregulación y privatización. 
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Esta evolución en la nommtividad internacional en el ámbito de las inversiones 
extranjeras está caracterizada por la presencia cada vez mayor de acuerdos bilaterales, 
regionales y plurilaterales y estos pueden ser de carácter jurídico vinculante o no 
vinculante, pero la mayoría suelen ser de carácter jurídico vinculante Las normas 
aplicadas se basan sobre cuestiones en materia de trato, además de normas sobre 
cuestiones especificas como la expropiación, la compensación y la transferencia de 
fondos así como la solución de controversias. 

El número de tratados bilaterales ha aumentado considerablemente desde los últimos 
años de los 80. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) ha serialado que una tercera parte de los casi 1,160 tratados bilaterales de 
inversión realizados hasta junio de l 99(J fueron concertados durante la década de los 90 y 
gran parte de éstos se han celebrado en países no rrnembros de la OCDE. Las 
características de estos tratados son: ser poco extensos y su estructura en general son 
comparables, contienen disposiciones relativas al úmbito de aplicación, condiciones de 
admisión, normas gcneralcs de trato, cuestiones especificas y solución de controversias.5 

Además se fundamcntan en un principio de reciprocidad y esto da por consiguiente la 
regulación de las invcrsioncs realizadas dc una de las partes en el territorio de la otra. 

En rcferencra sobre los acueruos rcgionales y plurilateralcs se puede hacer una Jistinción 
entre lo relativo únicamente a la inversión c.xtranjcra y los que incorporan nonnas sobre 
ésta en un marco normativo mucho más amplio, que \·an mús dirigidos a las relaciones de 
cooperación e integración económica como por cjemplo: la Unión Europea, el TLCAN, 
el Protocolo dc Colonia para la Promoción y Protección Rcciproca Jc Inversiones del 
t ... !ERCOSUR. entre otros. Estos tipo·; de acuerdos se basan en un marco para la 
concertación de acuerdos bilaterales de inversión considerando las partes y el instrumento 
del que se trate. 

Sobre los instrumentos multilaterales que son Je carúcter jurídico \'inculante suelen tener 
un alcance restringido y careccn de normas sustanti\·as y aquellos en donde si se 
presentan normas sustant1\'aS no cuentan con un carúcter jurídic·o \'inculante. 

Dos instrumentos multilaterales de carúcter jurídico \·inculante se han desarrollado en el 
marco del Grupo del [3anrn l\lundial. El primero de ellos es el Convenio sobre Arreglo de 
Diferencias Relat1\ as a Inversiones entre Estados y "'acrones de Otros Estados que fue 
concluido en 1 ')(i5 y entro en \·igor de octubre de l 'J66. Este acuerdo impone mecanismos 
para el arreglo de th d1ti:rcnc1as que puedan llegar a e.\1stir entre los inversores y Estados 
mediante la \la de conci11ac1ón y arbitraje en el Centro lntema.:ional de Arreglo de 
D1fen:nc1as Relat1\ as a lmcrs1oncs (CIAD!). El otro instrumento es le Cor1\·enio 
Const1tut1rn del Organismo l\lultdateral de Garantía de Inversiones (OMGI), concluido 
en ! lJS5 y .:uy.1 entrada en \'igor fue en abril de l lJ88 y la función a realizar es 
pruporc1nnar un me.:an1smo 111ultilateral de seguro de inversiones a título de 
complemento de los planes nacionales, regionales y privado Je seguro de inversiones. 

~El L:omcrciu ! la 1mcrs1un c.\tr.injcra J1rcl't<1. O~IC. Comunicado Je Prensa No. 57. 9 <le octubre Je 1996. 
l'oig. J4. 

17 



En los acuerdos multilaterales realizados en el marco de la UNCTAD se han 
desarrollados instrumentos como el Conjunto de principios y normas equitativos 
convenidos multilateralmente para el control de las practicas comerciales, adoptados en 
1980 bajo una forma de resolución no vinculante de las practicas comerciales restrictivas, 
de las Naciones Unidas. Sobre las prácticas comerciales restrictivas las Naciones Unidas 
se basan en principios de control de estas actividades así como disposiciones en materia 
de consulta, cooperación y asistencia técnica que se diferencian sobre todo por el alcance 
Je sus normas. 

El desarrollo Je las nonnas, especialmenh: sobre acuerdos multilaterales bajo en el 
contexto Je la globalización. ha lkga<lo a crear más confusiün 4ue claridad en donde el 
punto central es adecuar las reglas y normas internacionales sobre la inversión extranjera 
directa, con las leyes y regulaciones nacionales y con esto satisfacer las necesidades e 
intereses Je los países exportadores e importadores Je rnpital. Independientemente del 
tipo de tratado o acuerdo que se re~llice sobre inversión se deben considerar tres factores 
para la creación Je dichas normas. 

l\lcrca<lo internacional: en donde en uno de sus puntos está el comercio, 
inversión, tccnologia. renirsos humanos, etcétera 
Políticas nacionales: Plantean las políticas económicas sobre las inversiones 
extranjeras directas 
Estrategias empresariales. En donde se da la instrumentalización de su sistema 
internacional de producdl\n ( inversión, tecnología, recursos humanos, etcétera) 

Por lo anterior, y debido a la gran importancia <lc la 111versión extranjera directa con 
relación al comcrcio, la O:\IC ha estipulado ciertos acuerdos para regular la in\·ersión 
extranjera en los que uno de los mús importantes es el refcrentc a los ser.·icios. El 
Acuerdo Gi:neral sobre ..:1 Comercio Je Servicios (:\GSC), incluye aspectos Je la 
inversión extranjera directa en la medida en que uno de los modos de prestación Je un 
scr.·icio consista en que la emprc"1 que lo tJfrece se instale directamente en el mcrcaJo 
que \'a a atender, protegiendo a lus prestadores extranjeros con un trato nacional y trato 
de nación mcis fa\'oreL·1da. Otros acuerdo, sun: el Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual rclac1tJnados con el l\1merc1u (:\Dl'IC), Acuerdo 
sobre las medidas en i\Lttena relacionadas al Co111crc10 (Acuerdo sobre los l\llC), el 
Acuerdo sobre sub\·enc1ones y medidas compensatorias, Acuerdo l'luri lateral sobre 
Contratación l'úbliL«l y StJluc1c'1n de Ll11'crencias. 

También esta el :\cuerJo Sobre i\lcdidas di: ln\'l:rs1ón Relacionadas con el Comercio 
(Acuerdo TRll\ls, por sus siglas en ingles), siendo lo sustancial de l'ste, el compromiso de 
los gobiernos para otorgar a las imers1tJnes extranjeras que están relacionadas con el 
comi:rcio, el "trato nac1tJn.tl". y para no sllmeter a d1d1as inversiones a ningún tipo de 
restricción cual1tat1\·a, establece pla/os Je cumplimiento del AcuerJo que vencieron en el 
aiio 2000 para hh paises en dcs.1rrollo y en el 2002, para los de mentJr di:sarrnllo relati\'o. 
Recientemente los pctises c.xpurtadmes de capital que son 111ie111brus de la OCDE y 4ue 
representan el S'iº,, de bs salidas 1nundiales de in,·ersiún e.xtranJera diri:cta en el 
panorama 11H111d1.1I h.111 1ntc11tado establecer 1rnr111as mús uniformes en el :\cuerdo 
l-.lult1latcral de ll1\er,1011es 1.·\~11) para t(irtaleeer ltJs comprom¡,os exi'tentes .:11 i:l marco 
de los códigos de l1hcral1/ac1ú11 y de la Declaración de las Decisiones Ji: 1976 sobre 
ill\ ers1uncs 1ntcrnac1tJn.tlcs y empresas mult1nac1onales, en donJc se contemplan puntos 
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acerca del desmantelamiento, el mantenimiento del status qua, trato nacional y trato de 
nación· más favorecida. También el mejoramiento sobre los accesos de los mercados y 
fortalecer la confianza entre empresas y Estados y que permita la adhesión de países no 
miembros de la OCDE. 

Se considera que el AMI se establezca bajo el contexto jurídicamente vinculante de 
organización regional y tal vez el punto más importante que se apliquen estos 
compromisos a todos los niveles de gobierno para todas las partes de este acuerdo, con la 
finalidad de facilitar la conciliación así como la solución de controversias. 

Este intento de los países miembros de la OCDE no alcanzó las expectativas requeridas, 
por algo muy lógico, la todavía falta de experiencia y conocimiento para encontrar un 
mecanismo adecuado para la solución de controversias, ni entre los paises miembros de la 
OCDE se podían poner de acuerdo en la aplicación de norn1as porque a unos no les 
favorecía como a otros, y por que los planteamientos a discusión estaban basados 
únicamente en las aspiraciones de los países exportadores Je capital, por lo que la 
aplicación de esta iniciativa no concordaba con las necesidades políticas de los gobiernos 
de los países en desarrollo en lo relativo a su estabilidad financiera. requisitos de política 
industrial o de desarrollo. 

También se han aplicado en distintos países leyes de competencia con el objetivo 
principal de preservar y promover la competencia incorporando cláusulas referidas al 
trato no discriminatorio de las inversiones extranjeras y en algunos casos clám;ulas 
dirigidas a las fusiones y adquisiciones que como se sabe, es el principal agente de la 
inversión extranjera directa. 

A los inicios de 1997 las leyes de competencia ya existían en 77 países y en otros 25 se 
encontraban en preparación, en comparación con 42 países que tenían leyes de ese tipo 
desde antes de la década Je los 90. Debido a esto un número crccieme Je paises ha ido 
aplicando cambios en la regulación especíli<:amcnw referida a las inversiones extranjeras 
que en la gran mayoría Je los casos han consistido en la liberalización y promoción Je 
dichas inversiones. 

Cambios en la rc~ulución de la 
ln\'ersión extranjera 

1991-1996 
199119921993199419951996 

N" Je paises que han 
introducido cambios en 
su régimen Je inversión. 35 43 57 49 64 65 
Nº de cambios 82 79 102 110 112 114 
De los cuales: 
!Liberalización o 
¡Promoción (a) 80 79 101 108 106 98 
!\favor Control ( b) 2 1 2 6 16 

1 uo:r1\I! <ilvbo1h1J..:wn. 1'.mprc>.h 1 r.irhnJ~·1u11Jk)) IJ 'iuc1c.tJ,! <·1• 11 t \"o:r,1ún en lng,k'I JJmle l:stJ\ Rcnn l'Jg ~ """" Jl\J\l~ta i:um 

(JI lndu)I! mcJ1J,¡, J1rig.1J.h .il tu11.1k~ 11111cntu Je lu'> mc.:.ini~mo~ Je mcr,aJo .• hl o:rnnu 1111.:cnt1~us 

1 hl lr11. h.1,...- mcJ1J.h J1r1g1J.1.~ J l.i n:Juruon Je 1m.:cnt1•us 
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Pero a pesar de los tratados, acuerdos y nornias con la finalidad de concebir la regulación 
de las inversiones extranjeras, la cuestión de la transparencia en la inversión extranjera 
directa ha sido tema de interés discutida por economistas, financieros, hombres de 
negocios y los mismos que implantan las políticas. 

La escasez de transparencia, especialmente en los países en desarrollo, ha tenido 
consecuencias de confusión en los medios financieros como ejemplo los casos de México 
y de Asia, así como otras partes del mundo. Las crisis financieras que se vinieron 
suscitando en la década de los noventa y la infonnación crucial de la violenta 
inestabilidad en los mercados financieros, han puesto dudas acerca de esta transparencia 
que es vital para la atracción de inversión extranjera. 

Por lo que se puede preguntar ¿Por que se da esta escasez en la transparencia en los 
procedimientos de atraer inversión extranjera directa'' Si basamos la transparencia sobre 
la realización de las políticas econórrncas se puede caracterizar esta escasez en cinco 
puntos: 

1) Si la política económica esta sujeta a la corrupción y al soborno 
2) Con respecto al área de los <lcrechos de propiedad. 
3) La ineficiencia burocrútica <le los gobernantes 
4) El pobre esfuerzo o poder de la ley, siendo un gran problema por las grandes 

barreras que originan en los negocios, ya que produce una imposición adicional 
de costos a los agentes económicos. 

5) Si las politicas económicas est.:111 sujetas a imprescindible cambios en periodos de 
tiempo relativamente conos. Estos cambios en las políticas daiian particulannente 
los acuerdos de privatización y en donde ningún i111·ersor extranjero quiere estar 
envuelto. Las reglas deben ser claras y no se deben cambiar ex..:epto en 
circunstancias excep..:iunalcs." 

Además de que la transparencia en las políticas e..:onómrcas es importante para la 
atracción de la inversión facilita las fusiones y adquisiciones, mejora las políticas de 
competitividad y posibilita la afluencia positi\·a en la actitud de los negocios y esto 
genera que otrns irl\'ersores traigan sus carHtales o retornen los anteriores y tal vez lo más 
importante es para que tengan la capacidad de mantener estables las condiciones de 
im·ersión. 

1.4 l\léx ico en el prnceso de apertura hacia la globalización ( 1986-1994 l 

A principios de los arios ochenta el modelo de desarrollo en t\k.xico, que se basaba en la 
sustitución <le importaciones mdustriales, comenzó a presentar grandes limitaciones y 
esto pro\·ocaba se\'cras dificultades a la industria mexicana de poder integrarse a la 
economía internacional. acrcccnt:mdose m•\s por las protimdas transfonnaciones 
políticas, 1deolúg1cas y ec:u11ú1111cas en el úmbito mundial generando hostilidad en el 

¡, Thi.: lmpad of Tr.111~p.ire111.:~ on Furc1gn Dircct lnvcstmcnt. \VTO. Econnmic Rcscan.:h und Analysis 
Dh ISIUll. ER:\Ü lJ9.02. :\~O'>lll 1 IJiJ9. Púg. l 
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sector exterior, llegando a una situación no controlable para las instituciones 
gubernamentales con lo cual se genera la crisis de 1982. 

A principios del período de Miguel de la Madrid como Presidente de México, el sistema 
político se encontraba en su punto más vulnerable ante las presiones externas, en ese 
momento comenzaban las confrontaciones con los banqueros por el predominio 
ideológico y económico basado en un rechazo cada vez mayor de un régimen estatista y 
por las practicas especulativas, se rompe la relación Estado-sector privado, por lo cual el 
gobierno decide nacionalizar la banca para evitar que el país cayera en un estado de 
ingobernabilidad. 

Las metas estatistas a prim:ipios de los ochenta resultaban fatales en un contexto 
internacional y empresarial repercutiendo esto en el debilitamiento del Estado y del 
presidencialismo; el modelo económico nacionalista de los a1ios sesenta llegó a un 
colapso total y daba la oportunidad a los liberales y posteriormente a los neoliberales, de 
tomar el poder. 

Con el rúpido deterioro de las circunstancias econumicas internacionales, México 
mostraba una impotencia para resolYer por si sólo los da1ios causados por la crisis de la 
balanza de pagos y de liquidez así como su deuda externa mediante controles de cambio 
y de importaciones, y mayor inten·cnc1ón del Estado. Se considera un proceso de 
apertura comercial que se combina con una fuerte subvaluación de la moneda para 
mitigar las presiones inflacionarias. 

Las condiciones que presentaba l\léxirn de una fragilidad en sus instituciones tanto 
políticas como económicas y la presión externa oblig<iron a una apertura económica 
abrnpta y sin control de la misma. implantada mús por la 'cric de crisis que '1Yia el pais 
que por dise1io. 

!\léxico empieza de manera oficial su apertura con la entrada al GATT en l 986 como 
prerrequisito parn reabrir el acce'o a recursos linanc1cros internacionales y mejorar las 
relaciones comerciales clln E'tados Umdlls y 111ús qw: nada por el auge petrolero y por 
una mayor dependencia comercial. tecnológica y financiera, que se e.xtremó a partir de la 
crisis de la deuda así como con otrns socios comerciales, con un cambio en la política 
económica y estrategia fan1rcc·1cl:I por el grupll que llegó al pDder, en donde también se 
busca una reconctl1ac1ún con el ,cctur pn\ado a tra\"és de b desestati/ación Je las 
empresas ptiblic.1' alcntúndose los !o'.'htos iniciales por el sector e.xterno y para reducir .:1 
gasto e 11h:n:111entar el mgresu públ 1cu. 

Aún antes de la entrada al (i.-\TT. i\léxico ya había comenzado a rcaliLar cambios 
fundament.iles en su política ec·onc'imica, ya en l 9S5 se había puesto en practica un 
ac·derado programa de apertura comercial, !\léxico y Estados UniJos suscribían un 
con\ enio bilateral sllbre subs1dills y derechos compensatorios, en facultad Jcl cual las 
empresas estadllt1111dcnses debían demostrar que habían sufrido algún perjuicio para que 
se pudiera aplicar un arancel que bs protegiera. 
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A mediados de los años ochenta, las corrientes de inversión extranjera ingresada a 
México comenzaron a incrementarse hasta transformar al país en uno de los principales 
receptores de inversión extranjera directa en la región, además México suprimía 
unilateralmente los pem1isos previos de importación sobre casi 80% de las fracciones 
arancelarias sujetas a restricciones cuantitativas, para después iniciar un proceso gradual 
de eliminación de los pennisos previos de importación restantes, a fines de 1985 menos 
del 28% del valor de las importaciones quedaron sujetas a pemiisos, en comparación con 
un 83% que se tenía a principios de ese año. 

Para 1986 los niveles de inversión extranjera directa regional llegaron a un 41.5% pero 
México llegaba nuevamente a una crisis causada principalmente por el colapso en la 
caída de los precios del petróleo y anexado a esto la deficiente imphmtación de los ajustes 
de 1983-1984 bajo el PIRE (Programa Inmediato de Recuperación Económica), el clima 
internacional y los costos de los terremotos de 1985. Estas condiciones llevan a una 
segunda fase de reformas económicas mucho más profundas y ambiciosas, 
considerándose la crisis de 1986 como un factor esencial del viraje de México hacia el 
neoliberalismo. 

En 1987, el arancel máximo se fijó en 20% y México y Estados Unidos firman otro 
convenio marco para establecer los principios y procedimientos aplicables en la 
resolución de controversias en materia de comercio e inversión, el ni\'\:I ck la inversión 
extranjera directa llega a 55.8%. 

Estas transformaciones se plasmaron totalmente con la firma del Pacto de Solidaridad 
Económica (PSE) en diciembre de 1987, en el cual se establecía que las nuevas 
prioridades económicas del país eran el desarrollo de un sector 111am1facturero privado 
dinámico y una creciente participación en los mercados mternacionalcs por la \'Ía de las 
exportaciones. Para finales de la década de los ochenta. en 1989, f\kxico se reúne otra 
vez con Estados U111dos para un tercer cu1wenio marco para empe/ar conversaciones a 
ni\'el ya global. 

Se reforma el marco regulatono de la in\'ersión extranjera directa estipulado en la Ley 
para l'romo\'cr la ln\'ers1ún i\lcxicana y Regular la ln\'cTSllÍn Extranjera de 1973 y se 
establecían restricciones a la 1n\·ers1ón extranjera en 1-12 rartidas de la Clasificación 
\lcxicana de Acti\·1dades y Productos, unas se reservaban para el l'stado '' lus nacionales 
mexicanos, en otras se exigía la participación llllll<ll'itaria o bien autori/aeiún pre\'la de la 
Comisión Naci<'nal de lnvers1011<:s Extranjeras (l'(\;IE).- Las li1111tac1ones a la 111vcrsiún 
extranjera de acuerdo al nue\·o reglamento de 1989 se pueden consolidar en seis 
procedimientos. 

En el primero se encuentran las actividades e.xclusi\·amenle reser\'adas para el Estado 
que son 12 en las cuales entran la extracción de petróleo y gas natural, la venta de 
ckctnc1dad, rctin.iciún de pc1rúlco. la \'L'nta de ekctricidad así corno los servicios 
telcgrúticos, fcrrocarri les y acuiiaL'iún de moneda. Como segundo se encuentran las 

L1111\t..:rstún 1::".tranJl.'lil l.'11 :\tnl.'ru.:a Latina} el C~mbc. Informe 1999. Nai..:tuncs Unidas, CEPAL, Sanliago 
di.: Cl11h: :!tHJíJ. P:1g. 105 
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actividades reservadas a mexicanos que constituyen 34 actividades en las cuales se 
abarca la difusión privada de programas de radio, televisión, transportación de carga por 
tierra y los servicios de transporte terrestres para pasajeros. 

Como tercer punto las actividades en las cuales se permite la inversión extranjera en 
hasta 34% del capital social que abarca 4 actividades que incluyen la minería de carbón, 
la extracción y/ó refinación de azufre. roca fosfórica y minerales ferrosos. En cuarto, las 
actividades en domlc la inversión extranjera participa en un 40% del capital social que 
abarca 8 actividades y se refiere principalmente a la petroquimica secundaria. Como 
1¡uinto y sexto punto se encuentran las actividades en donde la participación de la 
inversión extranjera puede ser de hasta un 49'Yo del capital social c¡ue compn:nde 25 
actividades tales como minería, seguros, compaiiias de arrendamiento financiero y 
servicios telefónicos y las actividades en las cuales se requiere aprobación previa de la 
CNIE en las que los inversionistas extranjeros puedan tener intercs mayoritario que 
comprende 58 actividades, tales como agricultura, ganaderia. imprenta, servicios 
educativos, etcétera. 8 

Con estas reformas realizadas, acompaiiada por la privatización bancaria, se cumplía el 
deseo de los ex banqueros más enriquecidos en el complejo financiero con aseguradoras. 
cusas de cambio y la intem1ediaeión de valores, principalmente las estatales. México 
entraba a un proceso de globalización desnacionalizado con participación de la banca a 
través de las exigencias y presiones de los organismos financieros internacionales y de 
los banqueros transnacionah:s afectando también a otros mecanismos de intermediación. 
Se produjo la desestatización de cerca de 770 empresas publicas entre 1982 y 1989, 
muchas de ellas con participación extranjera y liquidadas en condiciones sumamente 
\'Cntajosas para los compradores. 

En 1990, los Presidentes Salinas y ílush se reúnen el 11 de Junio y dan instrncciones a 
sus respecti\'as Secretarias de Co111en:io para ini<:iar los trabajos relacionados con un 
tratado de libre comercio, en el cual las negoc1ac1ones se centraban en seis úreas de 
discusión: 

1) Aspectos de acceso al mercado, incluycmlo las barreras arancelarias y no 
arancelarias. reglas de origen. compras de gobierno, agricultura, industria 
automotriz y otras 1ndustnas. 

2) La regulación comercial como normas. subsidios y antidu111ping. 
3) Scrvieios en los sectores financieros y de seguro, transportación, 

teleco111un1cac1ones y otros. 
4) Inversión, 
5) Patentes y propiedad intelectual 
6) Solución de cnntroversias. 

Pura finales de l l)l) 1. menos del 1 O~;, del \'alor total de las importaciones estaba sujeto a 
permisos de 1mpPrtac1,·1n. todos lus precios oficiales us<1dos para la \'aloración aduanera 
que eran aplicadas en 41 catcgnrias arancelarias fueron eliminados durante los primeros 

~:\~re:\ l'l:drn. LI t';111111101T1L'\11.:ano di.' 1.t transform•11.:1Un económica. Ed. FCE. MCx1co 1993. Púg. 146. 
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meses de 1988 y sustituidos por una legislación antidumping de conformidad con las 
normas del GA TT y un sistema de derechos compensatorios. 

Los cambios se consolidaron durante el sexenio del Presidente Salinas de Gortari, cuando 
a la desregulación y apertura de la economía empezaron a sumarse amplios programas de 
privatización de activos estatales, esquemas de convt.!rsión de deuda externa en capital, y 
la eliminación generalizada de subsidios directos e indirectos, así como programas 
orientados hacia empresas, sectores y regiones específicas, donde la política de mayor 
interés fue el fomento de las exportaciones mediante los programas de actividades de 
maquila. 

Además de la incorporación de un nuevo grupo dominante de tecnócratas ncoliberalcs 
que se hicieron cargo de la toma de decisiont.!s crnnó111icas. la Jesmantela..:ión Jcl rnntrol 
económico por parte Jel Estado, eliminación de los medios Je manipulación social y los 
intereses mismos del régi111en pulitico por mantener su ht.!gemonia e..:onómica, realizan 
programas sociales, uno Je los 111ás conocidos el de Solidaridad. se busca una 
renegociación de la deuda con Estados Unidos a tran's del Plan l3rady (Bonos l3raJy) y 
se pem1ite la entrada de capital extranjero a corto plal'.o. 

En esos momentos la im·ersión extranjera juega un papel central en el modelo de 
desarrollo impulsado durante el régi111en salin1sta, ésta no súlo se con\'icrte en una for111a 
de financiar el desarrollo s1110 se depende de ella para co111pensar el creciente défü:it en 
cuenta corriente. Además de la transfi.mnaciún estructur"I con respecto a las 
exportaciones de l\k.xico a los paises de la OCDE. y que las 111"nufacturas llegan a 
representar dos tercios del total mientras que en 1 <)80 les currespundían 111cnos de un 
tcn:io. 

El déficit comercial se incrementó pasando de un saldo positl\·o Je 8-15 111illones Je 
dólares a un ncgati\'o de 20.h76 111illones Je dólares. asi también las i111portaciones se 
acrecentaron un 2-1-lºo al pasar de J<J,720 millones Je dúlares a .JX.192 millones de 
dólares, en cambio las exportaciones súlo se incrementaron un 33.S%. al pasar Je 
20,565. I 1111llones de dúlares a 27. 516 mlllunes Je dólan.:s durante el periodo Je 1988-
1992"' Por lo que solo el 17.5°,, del total de las impurtaciones di: 1991 ..:ontribuycn al 
prrn:cso Je 111oder1111ac1ú11. 

La in\'crsión extranjera directa estu\·o estrechamente ligada al proceso mexicano de 
refonnas estructllralcs con lo cual se daba un aumento en la co111pellti\'1Jad. La in\'ersión 
extranjera directa pasó de Jº;, en 1980-1981 a 'Jº;, en 1990 y 1993. el acervo de IED se 
duplicó ascend1e11Jo a -18 millones de dólares y las imersiones de los Estados Unidos 
representaron casi dos tercios Je ese crec11111ento. Las industnas que mas se beneficiaron 

,, El TratJJu dL' l1hrL' Co111c11.:1u Tc\lu., Conlt:.\to. Alberto Arro\o PicarJ. Uni,cr~iJaJ ..\utúnuma 
~1ctropoliwn.t. UnHJ.1J l11;ip.d.1p.1. D1\.1s1ú11 Je C1cm:1as y llu111~;111Jadcs. Ocpartamcnto Je sociología. EJ. 
l'J~J :\b1crt.1 al T1c111pn. \h:\1 ... :0 llJ9-t Pjg. 163 



en el periodo de 1989-1993 fueron la automotriz (20%), productos lácteos ( 11 %), bebidas 
( 10%), maquinaria eléctrica (9%) y productos químicos (8%). 1º 

La participación global en el mercado de las importaciones de la OCDE aumentó de 0.7% 
en 1980 a l. 7% en 1992. Las empresas transnacionales representaron más de la mitad de 
las exportaciones totales del sector privado excepto por las maquiladoras. Estos cambios 
en México corresponden al proceso de globalización y la reestructuración de ciertas 
empresas de Estados Unidos donde éstas se enfocan particularmente en los sectores 
automotor y de las maquiladoras. 

En el sector automotriz las empresas estadounidenses General Motors, Ford y Chryslcr 
vieron en México la posibilidad de reducir costos de producción y exportarlos 
competitivamente al mercado estadounidense. La producción anual de vehículos de 
pasajeros se incrementó de 250,000 unidades durante 1983-1987 a 832,000 unidades en 
el periodo de 1993-1994 y mús de la mitad de esa producción se exportó con un valor de 
más de 6,000 millones de dólares (no se consideran las provenientes de mac.¡uiladoras). 
La industria automovilística en 1993 generó 111:1s del 16% del valor de las exportaciones 
totales de !\léxico. 

Con respecto a las industrias maquiladoras, el \·ator agregado neto alcanzó hasta 5.-100 
millones de dólares en 1993 e incorporó 2100 plantas. Los rubros exportadores mús 
dinámicos fueron los repuestos de automó\ iles, la maquinaria eléctrica y el equipo 
electrónico, vestuario y los productos de cuero y calzado. 

Diversos indicadores muestran que en 1991, en l\kxico el (1-I" o de la inversión extranjera 
que entró fue im·crsión de cartera. Para el rcriudu enern·ago,;tu de 1992 el 68.-1" ú de la 
inversión externa estaba en ..:artera, en el periodo enero-Julio de l 'J93, la proporción 
invertida en bolsa fue de -17.6'~; .. Esta forma de entrada de inversión extranjera en bolsa 
se permite en !\léxico a partir de i'JX9 y rara JUiio de 19'!3 )a es el (1()"., de la in\·ersión 
extranjera acumulada históricamente en el país. para el pri111cr semestre de 19'!3 había 
entrado mús inversión c.xtranjera que el 111i,;nrn periodo de cualquiera de los aiios del 
régimen de Carlos Salmas de Gortari. 

Gran parte de la im·ersión de cartera eran valon:s g11bcrn;i111enta!.:s y para septie111bre de 
1993 el capital externo tiene en >U poder 5.J .. \" o de la deuda interna. :\ pesar de que se 
registró la 111ayor pondcr~¡e1ón de lh1Jos de 1n\ crs1ón dm:cta con un 111untu de 1 1,503 
millones de dólares que representaba el 3S. I"" del total captado ese aiio por la región, las 
inversiones esreculat1vas predominaban y 111an:aban las rautas para el erec11111ento 
económico del país. 

Esto generó problc111as adicionales, ya que para poder seguir atrayendo inversión 
extranjera, se tiene qu.: man1ener tasas de 1111eres al ahorrador muy altas que encarecen el 
c-redito intc•rno y por que· la mayuria ck c,tas 1n\-.:rsioncs son destinadas al 111ercado 

· Rc-.umt.:n dt.: ..\h .1rn l'.1kkru11. ~1. ~101t11m1n:) \\' Pl'rl'S, ··f\k\11.:u':-, 11Kuq10ra1101111110 thi: llC\\ 111Justnal 
urdl.'r: forcign 111\t..'slml..'111 .1..; a soun.:L' of1nt1:rnat1un;il i.'.Ulllpl..'tllivl'nc:-."i". st.:ric Desarrollo produi,.'.li\o, :\o.21, 
Cl:P:\L. nta)'ll di.! 1 ') 115. S.1nt1.1go d1.: Chile p;·1g. -l ''"" alt.l\ 1 ... 1.i 1.'.ulll 
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especulativo, se produce una desaceleración en la economía y dificulta la modernización 
para la pcquefia y mediana empresa, que no pueden contratar un crédito tan alto. 

La entrada exagerada de productos extranjeros para poder controlar las presiones 
inflacionarias, obligaba a los comerciantes mexicanos a bajar sus precios provocando 
quiebras, ya que los costos de éstos eran muy altos y no podían mantenerse, el gran 
déficit comercial provocado por el déficit de cuenta corriente supera a lo pem1itido 
creyendo que se iba a solventar mediante la cuenta de capital, se depende mucho de la 
protección arancelaria, los inversionistas no invertían a largo plazo poniendo en un grave 
riesgo al país, ya que no tenía fuente de ahorro. 

Se ocasiona la poca generación de empleos, la inversión extranjera ésta comprando 
empresas ya existentes. directamente o por acciones de la bolsa. Y solo una pequeña parte 
de las acciones de empresas en bolsa representan nuevas emisiones y con ello 
contribuyen a la ampliación de la planta productiva. Se produce una terciarización de los 
capitales extranjeros gracias a la apertura estatal, las nuevas refonnas a la Ley de 
Inversión Extranjera publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de diciembre 
de 1993 y a los llamaJos swaps que son instrumentos financieros derivados del 
intercambio entre agentes económicos en 1·anos periodos de tiempo. 

Se anexa a este perioJo la inestabilidaJ e 1ncertiJumbre que vivió el país en 199-l con el 
levantamiento en Chiapas por el EZL:-; y la muerte del canJiJato Jel PRI Luis Donaldo 
Colosio. repercutiendo Je manera gra1·e en la situación econó1111ca Jcl país. El punto 
crítico es cuando el Secretario Je l lacicnda d.: ese momento, Jaime S.:rra Puche, 
anunciaba el Jesplaza1111ento de la banJa de tlotac1ón en 15% cuando minimo tenía que 
ser del 30%, provocanJo la fuga de cap1taks extranjeros. 

Con la retirada de estos capitales se colapsa la economia mexicana, el Jesempleo 
aumenta, toJa la infraestructura del mercado financiero se Jcsploma. Con otorgamientos 
Je créditos que no se puJiernn y nu quisieron pagar por la de\"aluaciún, la cartera vencida 
ascendió a mús de 8'~ o Je sus acti\lis totales, cayó el PIB más de un 6~.;, y el consumo se 
contrajo en mús del 15" ;,. 

!\léxico cae en otra crisis. que afecta mucho mús que la del 86 y se repite la historia de 
enfrentar los n:tus de la 1ntcgrac1ún de la economia internacwnal bajo una serie de 
imperfccciuncs que son mús prnfumlas, en donde el Estado no tiene la capaciJaJ de 
conJucc1ón para lugrar trasformar la planta productiva hacia una mayor y global 
capitalización y su lirme compct1t1viJad internacional. 

!\léxico se presentaba en la apertura comercial con diez a1ios Je estancamiento 
producttn>. sin ninguna política industrial o de existir. totalmente inelicientc, a merced 
del dogmatismo fomlomont:tansta. ba.10 el mando de hombres del poder que suborJinaron 
o intentarnn suhord111ar l<h lt:yes de acu111ulac1ún y el crecimiento a los falsos Jilemas 
entre crec11rnento <: 1ntlac1ón y entre la capac1Jad económica del Estado frente a un 
mercado lleno de deteriurns. monopolindo y ..:on granJes distorsiones entre ramas y 
acll\ 1dades prnduct1\·as y de estas con los sectores de servicios. 
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Una desindustrialización y agravamiento de los desequilibrios estructurales, en parte por 
la fuga de capitales, en parte por la política de apertura abrupta e indiscriminada que han 
hecho desaparecer a millares de pequeñas y medianas empresas. La reversión de la 
temporal tendencia a conseguir superávit comerciales que se han convertido en déficits 
cada día mayores, conforme se concretan los planes de crecimiento económico. 

Las refon11as neoliberales provocan el debilitamiento del poder del Estado generando la 
erosión del partido priista con respecto a las instituciones políticas con un sistema 
centralizado que ocasionaron grandes vacíos en el poder. Se reanuda d proceso de 
endeudamiento externo con el préstamo otorgado por Estados Unidos por 50 mil millones 
de dólares, a fin de poder combatir los descensos de recursos disponibles para inversión y 
gasto social. 

A esto se añade el reavivamiento del impulso inflacionario cuyos oll'idos son atizados 
por las presiones empresariales y de los organismos linancicrns intema<:ionales para 
liberalizar y regularizar los precios rezagados. Se deja atrás una orientación 
microcconómica y de organización industrial en la búsqueda de mantener la estabilidad 
macroeconómica a toda costa y en donde la 1nwrsión extranjera directa va a ser 
fundamental desde esta perspectil'a así como de la modernización y la orientación 
exportadora del sector manufacturero. El gobierno del Presidente Ernesto Zedilla Ponce 
de León se asienta snbrc las mismas bases, sobre un modelo que ya ha pcrdido su fucrza, 
pero no su 1·iabilidad cn l'ista dcl apoyo y co111.li<.:innalidad cxterna. 
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CAPÍTULO 11 
El desarrollo de In inversión extranjera directa 
en l\léxlco con la entrada del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte. 

2.1 Recuperación económica. 

Con la crisis financiera de 1994 en México. una reestructuración de las políticas 
económicas tanto en materia fiscal como monetaria era inminente. pero éstas ya no 
dependieron exclusivamente del país. Con el Plan Brndy, el rescate financiero realizada 
por Estados Unidos bajo la administración de Clinton y especialmente con la entrada en 
vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México perdía 
autonomía sobre el control y manejo libre de su política económica. llevando consigo una 
mayor dependencia con Estados Unidos. 

La destrucción de las practicas proteccionistas a la liberalización. la desregulaciún 
tinaneiern, la contracción y las limitaciones estructurales del gasto y la in\'ersión pública. 
La eliminación de una política industrial. la poca legitimidad de las instituciones 
gubernamentales, el desmantelamiento abrupto de la acti\'idad económica y las funciones 
del Estado y la anulación de los mecanismos tradicionales de negociación y de 
distribución del poder no dejaban y hasta la fecha garantias ni tendencias claras hacia un 
crecimiento sostenido. La política ernnóm1ca se basó en dos puntos centrales, el tipo de 
cambio y las tasas de interés con la finalidad de e\'itar <.ksequilibrios externos. 

Con la crisis, el Estado tomó las siguientes medidas: e\'itar la quiebra del sistema 
financiero y el desmantelamiento del sector producti\'o. Para e\·itar el colapso de la banca 
se realizan programas de financiamiento rnmo la reestructuración Je la cartera crediticia 
bancaria en UD!s. el Acuerdo de :\poyo ln111ed1a10 a Deudores de la Banca (:\DE¡, el 
fondo Bancario Je Protección al Ahorro ( FOBAPROA ), esquemas Je cap1talizac1ón y el 
Programa de saneamiento de la Red de autopistas cunccsionadas. 

El \'alor presente de ese alio que correspondía a l 995 se consideró en XJ.900 millones Je 
pesos lo que representaba 5.1 º·o del l'lB de ese •11io, claro qlll: ln' ethln' fueron mús altos. 
Se adquirió un crédito al Gobierno Federal por 1,750 11111loncs por parte del Bani:o 
Mundial y el Banco lntcrameri<:ano lk Desarrollo. c'te crédito permitió reducir los costos 
rnn lo cual el '"ilor presente de ese a1io era de 5(i 111!1 ~00 millones de pc"ls, debido a que 
el préstamo no era de corto plazo. 

¡L'Ols 
¡AüE 
¡Fobapru.t 
;Es4ucm.is Je 
¡r.ip1tal11ac1ün 
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.\utupl!>lJ!. 
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!'"'''" t<>l<il 11nnr1 \',1\lir TC<;Cnli: 
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Con respecto al aparato productivo se basaron en una mayor privatización y una mayor 
desregulación en materia de inversión, en donde el TLCAN dictaba las normas en que se 
iba a regir la inversión, así como también el fomento de las exportaciones. En 1995 el H. 
Congreso de la Unión modifica el artículo 28 constitucional para pern1itir la participación 
del sector privado en la comunicación vía satélite, así como otorga concesiones al sector 
privado y al social para la prestación del servicio ferroviario, se impulsa la participación 
privada en la actividad portuaria. También se modifica el artículo 27 constitucional en el 
ramo del petróleo con lo que se pennite que el sector privado pueda construir, operar y 
que tenga en propiedad sistemas de transporte, almacenamiento y distribución de gas 
natural, actividades previamente reservadas al Estado. 11 

Se continuó con el proceso de desincorporación de los activos de la petroquímica 
secundaria para establecer garantías necesarias para generar nuevas inversiones en esta 
industria. 

Se mantiene el manejo de la política económica sobre la base de obtener la estabilidad 
macroeconómica. Se pone en función el Programa de Financiamiento del Desarrollo 
1997-2000 (PRONAFIDE) que tiene cuatro puntos principales: Promover el ahorro del 
sector privado, consolidar el ahorro público, aprovechar el ahorro externo como 
complemento del ahorro interno principalmente con inversión extranjera directa y 
financiamiento de largo plazo, y fortalecer y modernizar el sistema financiero. 

2.2 Aspectos generales de la IED después úe 1994. 

La inversión extranjera directa fue fundamental para la reconstrucción de la economía, 
durante el periodo 1994-1998, el 61 % de las ill\usinncs se rnm:cntraron en las 
actividades manufactureras principalmente aquellas que se um:ntaban a la exportación: 
las inúustrias de artículos electrónicos y de rnmputación bajo el esquema d.: producción 
úe la maquila, así como la industria automotriz y ú.: con!i:cción se han coll\crtido en los 
receptores más dinúmtcos de los !lujos de 111\·..,rs1lin extranjera directa en i\1éxko. Con 
respecto a la producción para abastecer el mercado local, la inversión extranjera directa 
se ha concentrado en las industrias de alimentos. bebidas y tabaco con un 16% del total y 
de productos químicos con un 9%. 

''Criterios generales de politica económica para 1996. Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Pág. 7 
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Distribución secloriai de los ingresos de inversi6n extranjern directa 
en México 1994-1998 (porcentajes). 
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Por la crisis y la situación de una estabilidad económica incierta, la inversión extranjera 
directa no se manifiesta en la creación de nuevas empresas y en un aumento de la planta 
productiva, sino que se da un li1erte aumento del peso relativo de la reinversión de 
utilidades y los créditos intralirmas, llegúmlose a incrementar hasta un 40'Yu, esto debido 
por el mismo panorama existente en el país desde el punto de vista económico, las 
empresas trnnsnacionales ya instaladas en !Vléxico en la necesidad de mejorar su 
competitividad y tomar las respectivas precauciones, se dedicaron a la compra de 
empresas privadas locales y su posterior fusión o adquisición 
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Como se observa en la gráfica anterior, la tendencia de la empresa por adquirir empresas 
estatales y privadas (en vez <le crear nuevas plantas productivas) recaen en una 
disminución de la inversión extranjera directa en 1995, indepcn<licntcmcntc de la fuente; 
la disminución más acentuada es la repo11ada por la entonces Secretaría de Comercio y 
fomento Industrial (SECOFI), actualmente Secretaria <le Economía, que de una cantidad 
de rmís de 14,000 millones de dólares se produce una caída acerca de los 11,000 millones 
de dólares y en 1996 casi llega a 8,000 millones de dólares. 

Con la firma del TLCAN algunos de los beneficios que ha tenido la inversión extranjera 
directa en la economía mexicana es la mayor integración a la economía internacional, 
aunque esta integración y su compctitil'i<lad se ha reducido a un solo mercado: Estados 
Unidos. Las exportaciones han crecido tenazmente como proporción del l'll3, así como la 
pa11c correspondiente de la inl'crsión extranjera directa en la formación bruta de capital 
fijo. Varias áreas del sector manufacturero se han fortalecido y se han desarrollado 
internacionalmente gracias a la inversión extranjera directa en el sector terciario. 

Con la regulación de la ley de inl'crsión extranjera directa y las normas del texto del 
TLCAN se permite que los inversionistas extranjeros sean dueiios al 100% del capital 
social y sólo trece actividades son rcscrl'adas para el Estado, tal como lo estipula el 
a11ículo 5" de la Ley nacional de inl'ersiones extranjeras: 

"csl<Ín rcscrvaJ.1<> de m~ncra n~·Jusiva al Estadl! 1.L.~ func1mics t¡m· determinan l.l'i lc)t'S ... pt·tn)lco y lfrrnás 

h1Jrrn.:arhu1u~. pc1niqu1nlll·;1 b.b1i.-.1: dc .. ·1rK1d.1d, gcncr.1 .. 1ú11 Je c11cr!!i.111udcar, m111cr:dcs r;1dm.K·t1\PS, 

corn1111icaí.'ÍÓn via satClttc; tckgr;1fos; radio1clq~r.1íla: eurrcos; fcrrn1.·arnles, erm<>11i11 de hdle!e~¡ JK111l.1L'1ún 

de nurncd.1, eontwl. s11ren i:-.ii·m y vigil.rnna de puertos, acwpuer1t1s y hd1pue1tos " 

Por la 111is11rn dependem:ia acrecentada con Estados Unidos la mayor parte de los ingresos 
de inversión extranjera directa \'enían por parte de este país con un total del 60%, la 
Unión Europea en su conjunto daba origen a 22%. Las inversiones asiúticas han ocupado 
un lugar secundario en la cual el mús destacado ha sido Japón en las industrias 
electrónica y automotriz, esto con respecto al período de l 'J')·l-1 'J'J8. 

Distribución j.!l'o¡.:rúlka dr los ingn•soli dt· 
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;\ll-xko 191J.f-l IJIJ8 (pon.·t·nt:1jt•s). 
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Fucnlc. La inversión C:\lntnjcra en AmCriL·;i Lat1n.1) el l"ar1he r\ae1u11cs lln1d.1s lTl'AI.. l11lurmc l 999 Sa1H1•1go tk Chile PAg. 109 

12 Secretaría de Economía, serie imcrsión cxtranjl..'r•1. Ley de in\'crsiún cxtranjL•ra. Púgs. 4y 5 
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Con los acuerdos establecidos en el TLCAN, México ahora está más receptivo a las 
peticiones de Estados Unidos sobre el derecho a establecim'iento, trato nacional y de 
nación más favorecida para sus inversionistas, acceso al arbitraje y la eliminación de los 
requisitos de desempeño. 

El TLCAN implanta tres elementos nuevos que ponen la política mexicana más en 
concordancia con la economía mundial, con lo que se asegura la convertibilidad 
monetaria al tipo de mercado, una prohibición para expropiar a inversionistas en el 
TLCAN, salvo con un propósito público, sobre una base no discriminatoria y con un pago 
de compensación sin retraso y a un precio de mercado con los intereses aplicables y la 
opción para el inversionista de recurrir a arbitraje legal del Estado inversionista o a los 
tribunales nacionales del país para cobrar indemnizaciones monetarias. 13 

Debido a esto, y a pesar de la disminución de la inversión extranjera directa después de 
1994, México se ha convertido en uno de los principales receptores de ésta con la 
finalidad del desarrollo económico y la meta de una estabilidad macroeconómica, con el 
gran reapunte que tuvo más que nada debido a las expectativas del TLCAN y al gran 
crecimiento de Estados Unidos. 

Con el TLCAN, las relaciones económicas sobre inversión extranjera directa de México 
con América del Norte se han acrecentado, su accrrn de l 994-1998 se incrementó un 
55.38% y en ese mismo periodo las exportaciones crecieron a rn~s del 90% y las 
importaciones un 57% en la región, aunque hay que recordar que la gran mayoría de estas 
exportaciones son realizadas por las empresas transnacionales y bajo un comercio 
intratimm. que ha orillado a que México presente un déficit en su balan¿a comercial total, 
aparte del comercio con América del Norte, en los dos últimos aiios 1.kl siglo XX. 

Ai\:O 
Total 

Balanza Comercial de :\léxico 
(millones de d6lares) 

1994 1995 1996 1997 
-18,528.7 7,087.5 6,535.0 428.6 

•!.is C\portai:1oncs 1ndu)cn tktc.i 111.1..; ~l'!!Urtl.~) l.h 1mpnrt.1i:1unc:-. 'º" l'l \.llor .1Ju.u1al 
•Jo~ d.itu~ 1ndu)Cl1 c1frJ!'. JctimlL\ .b. !1.·r11porJk~ ! Jl· m.14u1b 
•J:is cllh-; rur In~ pruccJ1rn1cnh1.; Je cl.thnra~·10n. C~!.lll 'illJl.'t.i.; a CJtllh1o'i tdtcnorcs 

1998 1999 
-7,913.5 -5,360 

Así también el comercio total de l\té.\ico casi se ha duplicado en el período de 1994-1999 
de 140,163.1 millones de dólares a 278,767.3 millones de dólares, de los cuales los 
miembros del TLCAN, Canadá y Estados Unidos, participan con un aproximado del 83% 
del total, y de este porcentaje sólo Estados Unidos tiene el 97% del comercio con 
!\léxico. 

Las principales orientaciones estratégicas de los in\'ersionistas en México han sido: 
Incrementar la eticiencia del sistema integrado de producción de las empresas 
tra11snac1onalcs en el mercado de América del Norte, principalmente en los 

: El TLl un l·11fu1.1ut.: tnn;.11..:1011,ll (j]l1bt.:rn1.111 Stc\cn y \\'alkc:r ~ltl'hilcl (L'ompllaJorc:-;} EJ. Fondo de 
Cultura Ei.:L111ó11111.:a 1994. ~kx11.:u D F P.ig. 101 
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subsectores automotor, electrónico y de confección. Las empresas transnacionales 
se han beneficiado de la política mexicana de estímulo a las exportaciones, 
básicamente a través del programa de las industrias maquiladoras y también de la 
producción compartida adoptada por los Estados Unidos, todo lo cual ha sido 
fortalecido por el TLCAN. 

Lograr acceso a los mercados con gran potencial de crecimiento, a pesar de tener 
una participación importante en ciertas actividades en el ámbito local en el ramo 
manufacturero, como es el caso de las bebidas, alimentos y tabaco. 

El sector terciario ha crecido por ese mismo interés de los inversionistas en los rubros de 
las telecomunicaciones, el comercio minorista y especialmente en todo el sistema 
financiero a través de la banca, las administradoras de fondos de pensiones, así como la 
energía eléctrica y In distribución de gas. 

Todos estos aspectos han provocado que Estados Unidos puedan enfrentar la creciente 
competencia asiática, en donde las industrias transnacionales incrementan su eficiencia 
en su sistema global además de ser IDs principales inversionistas en términos absolutos, 
por lo que se ha incn:mentadll el co111ercio intraindustrial. Mientras que el resto de la 
economia mexicana sigue presentando a consecuencia de las mis111as politicas impuestas 
a favor del exterior, grandes insuficiencias, entre los que destacan los limitados 
encadenamientos nacionales en las actividades exportadDras caso contrastante en relación 
con las experiencias asiúticas de algunos paises, que es causado principalmente por la 
producción co111partida estadounidense. 

A pesar del csti111ulo que ha tenido la ccono111ia 111exicana hacia las maquiladoras, el valor 
agregado qut: gL'llL'ran L'fl "tth producto'! pn:~cnta como múximo un 2~~), esto debido a la 
falta de encadena1111entos prnductt\·os. Las políticas nacionales, no han favorecido a una 
111ayor integración entre la economía local ni sectorial. 1--kxico se ha caracterizado por 
una creciente polanzac1'1n de su cstruL·tura cconó111ica, en la concentración y 
centralización del poder de la riquaa y la scg111entac1ón de mercados en donde las 
empresas extranjeras nwdcrn11~m ciertos subsectores especíticos con uso intensi\'o de 
.:apita! gcncrandu puco empico cali ticadu. 

Los aspectos de una mayor l1bcral1zac1ón y desregulación de la inversión extranjera 
directa se enfocan 111ús al formato en que se desarrolló el reglamento de inversión en el 
TLCA:-.:, que en J1tl:renc1a con algún acuerdo bilateral o de cooperación económica que 
se realizó anteriormente con Estados Unidos presenta las siguientes caracteristicas: 

La defin1c1tin de 111versiún es 111odilicada, siendo que iniL·ialmente, ésta sólo abarcaba a 
la in\'crsiún estran.1cra directa. es decir, el control del 1nn:rsionista sobre una empresa en 
cuestión, con el TI.CA:"-: la cubertura se amplia y cubre cualquier tipo de inversión. 
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Sobre la seguridad para el inversionista el reglamento en el TLCAN se extiende para 
asegurar a cualquier tipo de inversor independientemente del tipo o de la clase de 
inversión que se realice, se divide la norma en dos secciones: 

La primera sección trata de las cláusulas de inversión y la segunda se refiere a la 
solución de controversias sobre inversiones; sobre la base de una serie minuciosa de 
procedimientos, donde una de las características más importantes es que los 
inversionistas miembros del TLCAN y cualquiera de las Partes del tratado podrán acudir 
a un arbitraje internacional obligatorio y a diferencia del acuerdo de libre comercio ofrece 
mayor seguridad a los inversionistas de paises fuera del TLCAN y a sus inversiones en 
América del Norte. 

Se ailadió un nuevo articulo en el cual se pide un mínimo de trato en cuestión jurídica, tal 
articulo apunta especifü:amente a asegurar las inversiones estadounidenses y canadienses 
en México, esto a causa de que el sistema jurídico mexicano ha parecido impredecible y 
se acepta la compensación plena y justa en los puntos Je expropiación e indemnización 
que se encuentra en el artículo. 

El punto sobre la condición Je nación más favorecida que es tomado del régimen del 
comercio internacional Jedara que cada Pa11e concederá a los inversionistas y a las 
inversiones Je otra Parte trato no menos favorable que el que otorgue a cualesquiera otros 
inversionistas extranjeros o sus inversiones. Además que se otorga una mayor tlexibilidad 
para los signatarios del Tratado al fonnular sus re,pect1vas "reservas" a las cláusulas 
clave para las inversiones proporcionándole una mayor transparencia al TLC AN en 
relación con otros acuerdos de internacionaks realizados. 

La prohibición a las políticas de sustitución fue suplantada por la prohibición del uso de 
politicas que limitan las importaciones o que vinculan las importaciones con el 
desempeiio de las exportaciones (esto ta111b1cn es pan e de los reglamentos sobre 
desempeiio) y se anexa otro al1iculo. el cual estipula que no debe haber requerimientos Je 
nacionalidad para altos eJe<.:utirns. pero es licito especificar que una mayoría Je los 
miembros de la JUnta de una rnrporación o co111pa1iía scrún Je una nacionalidad en 
p;irticu lar. 

Sobre los requern111cntos de desempeiio el TLCAN prohíbe: 
, Requerimientos de exportación 
¡... Contenido nac1onal n1ini1110 

Requerimientos de fuente nacional 
;,. Equilibrio de comercio 
,. Transferencia de tecnología 
, Requerimientos de "proveedor exclusivo" 

De estas prohibiciones. las dos últimas no habían sido prohibidas en otras negociaciones 
Je carácter internacional y se elimina la relación con los subsidios con estos 
requerimientos. La lista del TLCAJ\: sobre la prohibición relacionados con los subsidios 
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es: requerimientos de fuente nacional, de contenido nacional, equilibrio del comercio y 
vinculació.n del acceso al mercado nacional con el desempeño de las exportaciones. 14 

El TLCAN ha sido tomado como ejemplo para realizar otros convenios y otros acuerdos, 
incluso el AMI, como el proyecto más afanoso para eliminar las barreras y los controles a 
la libre movilidad del capital y trasladar al gran capital el comando directo de la 
economía mundial, el AMI se ha basado en el texto del TLCAN para modernizar y 
adecuar su reglamento y norrnatividad a las condiciones actuales de globalización. En el 
AMI de abril de 1998 se da una mayor flexibilidad a la definición de inversión y se 
considera como "todo tipo de activo que directamente o indirectamente esté bajo el 
control o sea propiedad de un inversionista". 

Se siguen considerando los términos de trato nacional y trato de nación más favorecida y 
sobre el apartado de protección se compromete seguridad y protección completa y 
constante al inversor y como se amplia la definición de inversión, se ticnde a proteger 
hasta a las inversiones especulativas. Se establece que no se podrá expropiar o 
nacionalizar directa o indircctamentc una invcrsión o cierta medida que tenga efectos 
similares, excepto por un interés público. Si se realiza la acción de expropiar una 
inversión se tiene que cumplir con una larga serie de reglas en las que se incluyen el pago 
sin dilación y en cfectil'o de una compensación "adecuada" y libremente transferible. 

El pago de la expropiación deberá ser equivalente al valnr librc dcl mcrcado y podrún 
incluir los intereses por el tiempo tr~nscumdn y el cual se puede alargar, ya que el 
inversionista puede presentar un casn de inconformidad recurriendo a una autoridad 
judicial u otra autoridad competente c imlepcndiente. 

Sobre este nuevo acuerdo dcl AJ\11, una de las disputas m~is notables cs que en unos de 
sus apartados expresa que los invcrs1nn1stas pn\·aJos y a las corporaciones 
transnacionales y sólo a cllos, tengan los mismos derechos y el mismo status lcgal que a 
los gobiernos soberanos, pudiendo las corporac1oncs llevarlos Ji rectamente a juicio. Esta 
situación sólo tiene corno precedente al TLCA N. Los paises miembros en los que se 
incluye !\léxico tienen la obligación de cumplir esta> Ji,;po>i<.:ioncs Jurante un lap>o 
mínimo de 20 aiios: aún si Jurante ese tiempo JcciJe retirarse. 

De los aspectos mús importantes es el apartado referente a los rcquisitos de dcsempeiio 
del AMI que ticnc un gran parecido n hasta se puede Jccir una copia Je los requisitos de 
desempei\o del TLCA:-.:. 

1°' El TLC. L'n cnfo4uc trnw.L'iunal. Globcrm•m Stc\'cn y \Valkcr ~l1i.:hacl (1.:ompilaJorcs). EJ. FonJo de 
Cultura EcunUmii.:a ( lN...J. Mé.\11.:u D.F Púg. 277~280 
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COMPARACIÓN PARCIAL DEL TEXTO CONSOLIDADO DEL ACUERDO MULTILATEf>. \L DE INVERSIONES (borrador 

de abr11de 1998) CON EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NOR.e 

, ~· CAPlnJLO XI (INVERSlóN), Mlculo 1106 requiaim. de dosempel'lo 

1 1 .. '\'m111.n1 Je l.u P.lllc' p.idra 1mp.lllct m h.:io.cr rumphr .:11.&lqu1cra .X 101 rC\¡uu111.1S 
i ,l~tentc''" ha.:et o:umpl1t l'llfllJUll O:Ompmm11" \) ltHCi.lll\I. m rirlao:1un .:on el 
1 ~t.tMn:1m1tnll1. ~u1110:ll'lfl. C\P3flSIOn, ..Jmm1ltr:k:mn, '''"'·h..1H1on u opc1111.:100 Je una. 
1m~1on Jcl 1m.1 Parte odf: un PGIS no P.uu en w lt'ml<'fl•J r>MI 

al 11111:portar un det11rmmado nr ... 111 o porcanla¡e da o del 

b•tinea 111 MNICI09 deo. 

b) alcanzar un determinado grado o porcanta¡e da 

con1an1C1onac10nal 

1 

L'rw P.tr1c Contratante no Jehe, en rcla1:100 con el Htablecun1emo, adqu1uc1on, 
t\flllfU100, 1hte\'"c1on, fun..:1<"1&mHmlo o conducta de Ul\ll uncnlÓfl m 1u icmtooo de ...i 

111\cn..1r Je un P.trtc Cun1ratanle o Je una Po1rk no-Con1Ji11.vllC, ll"llpunp. obh11ue o 
: m.1ntm8Ji ru.1l~u=a de hn rcqum¡o, 111,¡i.11mtt1, u obh¡ue a i.:ualquin compromuo 

a) para ••portar un mvel dado o porcanta¡e de bien• o 

b) alcanzar un delenmnado nivel o porcema,e de 

contenido nac10nal. 

. - -- ----. - - - ----·- - - ---·-----~-----·---------------------------------/ 

t;) adciu1nr o utilizar u otorgar preler11n¡;1a a bienes 

produt;ldos o a servcoa prntados en su temtonos. o 

adQ1.11nr b111nes de productores o servc10a de 

prestadores de servoc10I en su !ernlono 

c) adquanr. uur u olorgar pralerenci.1 a bien" 

prOdut;ldo o servoCIOS propo11:10nadoa en au lenllono. o 

para adqu1nr bienes o seNclOll de peBOnu en su 

tamtono 

--~----~--------··---------------------------------------' 

dl relacionar en cualquier tol'llla et volumen o \lalor de 

1a1 1mpor1at;1onea con al ..-olumen o ..-a1o1 de raa 

e•ponac.::ines o con til nionlo de las en!radaa en 

d•..-iSaS asociadas con dcha 1nvaf'310n 

dJ pa1a relacionar de cualquier manera el \llOlumen o 

"'ª'°' de las 1mponac1onn al volumen o ... alor de 

e•portact0n11111S o a la canlldad da entrada del 

intercambo e11.lfan111ro aaoc111da con !al rnv11~1ón 

---------------- - --- - ----·--· -------------
111 restnng11 las ... entaa en su 1&rntono de los boen&S o 

saNoeio1 qu& tal '""'"~'º" produce o presta 

relacionando del cueo:iuoer man1ua dcl'as ven1aa al 

volumen o valor d11 aua e•poruc.::inas o a ganancia& 

que generen en drviaaa 

f) translem a una pe~ona an su terr11oroos tacnolog1a 

un proceso produc1rvo u utro conoc1m1ento fl!5erv11do 

Siil\<O cuando et reciuisrto se omponge o el compromiso o 

.n ... ::..al•va se nagan cumphr por un tribuna! ¡udic1al o 

adr111ru&lrat•"'º o auto11dad cumpetentv pa1a reparar 

una SupuesW voolaclOn a !as leyes en materias di! ta 

competenr..1a o para ach,ar de una ma,..era que no sea 

rncompa!•Ole con otras t11Sposoe1ones de 89111 íratado 

~' acruar ;.orno el pru~"6dur e11.clusr"'o de los t11eriee 

~ue produr..e o los ser..clOll que presta par11 un 

m11rr:aflo t1spt11:1f1r:o r99ooria1 o mundial 

¡111 tn acf'H~ha 11 g1.-an •ev"!I or ... aiue ol produCtlOn 

•n•ftfitment Salea employmen\ reaaarch and 

de.,.elQpment •n lfll tan~o~ 1 

, 1 lo rme a grven ie ... el ol (io<.al personnel! Jnatt0nalal 

1 I¡ to ach•ave a mor1.-nun 1e.,.el ol local equf!V 

ra·iierpahon 

el para res1nng1r ventas da b111nea o M1rvc1oa en su 

temtono que docha 1nvef1iw:'.ln produce o proporciona 

<11ctiaa ... anta& al "'ºlumen o valor de aua exportaciona& 

o ganancias ciua s.e dal mlarcamb10. 

O transferir tecnolog1a un pioceso di! ll produccw::in o 

otro conoc1n11ento propietario a una perMna natural o 

1agal en su temtono e•cep10 cuando el requ1srto se 

1mporie o el compromiso o 1nociat1va ea dado por una 

corte lnbunal adm1n1slrell\to o aulortdad competente 

para 1emad1ar una "''°ij!ción al&gada de leyes en 

ma1ena de competencia [o para actuar de una manera 

1corisistarite con articulo& del ACUERDO TR!PSI 

" 
hl para proporcionar uno o m.t1 bienes que produce o 

los servoc1o& que proporciona e11.clusf\lamanta a una 

regtOn 111pecríica o al mercado mundial dal tamtano da 

la PaneContratanta 

1 

'' •·"l!1cit1, : ''J"''" <l"'' JLU1 lh' \'\1>!~ Jo.,,...,J., en rel&h•ll J1 pJ.Oa!1> ~,1nn¡iu11J1&!ntl! -~~~~~~~---~--------_-J 
Fuente Globe11zac1on Empresas trananac1onales y al 1oc1edad c1v1t (Vllrt10n en tngkh) Jaime Estay Reno ~a~l@Y~tta ~m 
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El cuadro anterior en la columna de la derecha se presenta de manera textual la mayoría 
de las cláusulas en que se enumeran aquellos aspectos en los cuales los países receptores 
no impondrán exigencias a la inversión extranjera incluidos con relación al desempeño de 
las empresas transnacionales en generación de empleos, transferencia de tecnología, saldo 
positivo en la balanza comercial, encadenamientos productivos, etcétera. En la columna 
izquierda se presentan también de manera textual, algunas de las cláusulas del TLCAN 
sobre requisitos de desempeño. 

Las intenciones que presentan los miembros de la OCDE, especialmente los grandes 
exportadores de capital, independientemente que esos países reciben la mayor cantidad de 
flujos de inversión extranjera directa los pone en un papel muy distinto y de mayor 
ventaja ante los países atrasados que son exclusivamell!e sólo receptores como el caso de 
México. 

La suscripción del TLCAN representó una linea divisoria con respecto a la 111vers1on 
extranjera directa que sus flujos después de la crisis de 1994 se han orientado a la compra 
de activos fijos privados y la creación de nuevos activos. así como un serio obstáculo 
para las negociaciones de otros acuerdos bilaterales. 

2.4 El principal agente de la IED: Las empresas transnacinnales. 

Las políticas económicas implantadas en i\kxirn han eliminado numerosas medidas de 
protección hacía las empresas locales con la entrada en \·igencia plena del TLCAN, por lo 
que las empresas mexicanas han tenido que \·crse obligadas a enfrentar a las grandes 
empresas transnacionales particularmente a las estadounidenses. acostumbradas a 
contender de forma abierta por el control Je las cuotas Jel mercado. Esto ha provocaJo 
que un número importante ck emprc'<IS nac1onalcs para mantenerse dentro del mercado 
tengan que fom1ar alianzas o fusiones cstrat0gicas con im·crsiDn1stas cxtranjcros. Tal 
fenómeno les permite acelerar 't" pr0<:cslls de 1ntcrnacionali1ación. 

Durante 1996 tendicron a predu111111ar dm tipos Je operaciones de im·ersión extranjera 
directa: la compra de paquetes acc1onanos ma)«mtanos de ent1daJes bancarias 
pri\·atizadas a comienzos de los a1ius no\·enta y que 'e habian tomaJo in"ilventes por la 
crisis de fines Je l 9'J4: y el 111gresu de im ers1Dnistas extra111cros hacia la propiedad Je 
empresas prodtu.:tt\·as, logr;.11Hh1 au1nentar ... us capitales L'tlll la 1ntc11c1ún de llH.~jtlrar su 
posición en un mercaJo depnm1do a causa de la retracción Je la demanda interna. 
Durante los a1ios de l 'N(>- l 9lJ7, se pn1duJcro11 numcrosas tun1as de control de empresas 
privadas mexicanas pur pa11e Je lir111as e.\tranJcras. transacciones que arrujaron un total 
estimado Je 7.000 1111llones Ji: dúlan.:s. 

Entre las operac1une' rc•tl1,:•1das pur cl sector bancario, sc destaca la aJquis1ción Je 75'~'o 
de lnvenrn!.x1co re,tli/ada por el Banco Santander en alrededor Je 388 millones de 
dólares. i\licntras que Banco Utlban Vi1caya (l!BV) cn octubre Je 1996 compra las 
ent1JaJes me\lcanas Banca l"rcmi y Banco de Oriente, que quebraron por la crisis 
financ1cra. cn 31.<> millones de Júlares cun la tinaltdaJ de contar <:Llll una red Je <>00 
stll.:ursalcs a tin•tlcs de 1998. Tamb1cn compra l'robursa t\lcn:anttl por 495 millones de 
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dólares que también habla caído en quiebra; para finales de 1996 adquiere la casa 
corredora de valores Latinvest de la cual el 66% pertenecía a lnverméxico por 50 
millones de dólares, 12% al banco brasileño Bozano Simonsen y el resto a los 
administradores de fondos. 15 

El Hong Kong Shangai Bank forma una alianza estratégica con el grupo financiero Serfin 
al comprarle 20% de sus acciones para inicios de 1997 con un valor de 240 millones de 
dólares y el Bank of Nova Scottia de Canadá aumenta de 8% a 55% su participación en 
lnverlat por un monto de 50 millones de dólares más 125 millones de dólares por sus 
pasivos. 

Esta concentración en el rubro financiero sobre la base de las adquisiciones y alianzas 
que se han generado de empresas extranjeras hacia las empresas locales ha sido 
estimulada por las autoridades financieras del país al ofrecer la eliminación de la cartera 
de créditos vencidos y la posibilidad de devolución del banco transferido al cabo de cierto 
período, entre otras garantías. 

Debido a estas tendencias la adquisición de empresas lrn:ales se extendió a otros sectores 
económicos. Por ejemplo l lughcs Communication lnc. la compaiiia estadounidi:nse de 
satélites, defensa y eli:ctrónica. filial de General Motors. compró el control de PananSat, 
sistema comercial de satélites por un monto de 2.800 millones de dólares. Otra fue la del 
Grupo IA T. de Islas Cimán, sociedad de cartera de la empresa Chilena UTC, e.\portadora 
de fruta, que adquirió por 534 millones de dólares la lirma del l\lonte Fresh Produce. la 
multinacional de productos frescos, entonces intervenida por las autoridades del país. 

En Julio de 1997, la British American Tobacco lmlustries, originana de lngl<iterra. 
obtiene el control de Cigarrera la l\loderna en una transacción que ascendió a 1.500 
millones de dólares y un mes antes l'hilip l\lorris aumenta su participación en la empresa 
de Cigarros La Tabacalera ~lcxicana S.A. mediante un aporte Je ..¡oo millones de dólares 
a cambio de un 21% Je su capital por lo que su participación llega a ser del 50% de esa 
compai\ia. 

Bcll Atlantic Co. obtuvo el control completo del ()rupo lusacell S.A. rnn una im·ersión 
total superior a los 1,000 millones de dólares. De los (iO grupos no financieros más 
grandes de !\léxico, 27 que equivalen al <iou o se han transformado en empresas 
transnacionalcs, mientras que 29 han formado alianzas estratégicas en el periodo de 
1993-1998. 

Sólo trece grupos de los 60 más importantes tienen liliales y con ello son las que generan 
el valor agregado en su rubro en el exterior. En total 24 grupos han desarrollado acuerdos 
comerciales, de redes de manufactura y de mercados. con empresas 111ternacionalcs como 
dientes. Las razones para promo,·cr la inversiün extranjera directa en empresas esta en 
razün de la prc<ll:upaciún de mejorar la capacidad tecnológica y con esto su eficiencia 

:i C'EP:\L. Se ~om1rticro11 en tr,111'>11.11..:1011J!i:s 37 grupos industri<iks nal:1unalcs. Rudo PCrcl Rul R. 21 de 
l11.:tubrc <ll! l lNX. \\ \\ \\ .lita\ L'itJ.1.·0111 
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productiva y la reducción de costos, como ejemplo tenemos los casos de Cemex y de 
Vitre. 

Sobre empresas mexicanas que orientan sus actividades a la exportación tenemos los 
casos de Televisa, Synkro, Bimbo-Baird's. La ampliación de operaciones es una 
combinación de dos elecciones: expansión hacia el mercado intemacional de valores y la 
formación de alianzas estratégicas. 

La estrategia de las empresas mexicanas para poder mantener cierta posición en los 
mercados tanto nacional como internacional se ha basado en utilizar sofisticados 
instrumentos financieros elaborados por agentes transnacionales que se han convertido en 
un enlace clave de todo proceso Je industrialización, así como alianzas y otros rroyectos 
de inversión que se llevan a cabo con escaso o ningún nuevo capital mexicano, sino más 
bien con créditos ruente con ofl!rtas Je eurobonos u otros instrumentos que suponen 
bajos indices Je apalancamiento. 

Entre los factores mús importantes está la internacionalización Je un número creciente Je 
sectores industriales, asociaciones y redes, lo cual abre nuevos espacios y nichos para las 
empresas transnacionalcs de países en desarrollo. Estas alianzas también llevaron a una 
redistribución sectorial y a una mayor segmentación de mercados de creciente 
importancia. 

Se presenta también la característica Je que las alianzas tienen un débil perfil estratégico, 
al hablar Je perfil me refiero al acuerdo Je objetirns múltiples, combinando la 
manufactura, la distribución, la comercialización, la 1mwsión Je recursos y los recursos 
organizacionales, entre las más importantes estún Vitro-Corning. Cifra- \Vall\lart y 
l\loJelo-Anheuser Busdi. 

La expansión a los mercados de valores es una estrategia muy Ji fundida, ya que los 
contratos de crédito estún gradualmente desapareciendo y el mercado mexicano Je 
capitales es incapaz Je satisfacer las necesidades Je carital Je estos grandes grupos, sin 
embargo. no todas las empresas mexicanas tienen la capacidad Je organización para 
cotizar en los mercados internacionales Je \·alores. Particularmente en 0:ue\'a Cork, de las 
60 empresas mmonstas 1nJustnales nüs grandes, 55 están inscritas en la Bolsa Je 
\'alores de l\lé.x1cu. 55 transan en lus mcrcaJDs Amencan Dcpositary Receipts o Global 
Depositary Rece1pts (ADRS ú GDR). sülo 20 estún inscritas en la Bolsa de 0:ue1·a York y 
trece ofrecieron otros instrumentos Je deuda entre l 992 y 1993. 

2.5 Sei;mentaciún \' concentrac1ún Je mercados en l\léxico. 

Para el nH:s de septiembre de 1999, en l\léx ico se encontraban 1 1. 732 emrresas con 
1n1ersión provenientes Je I'" paises de América del Norte, lo cual llegó a representar el 
1,1°., del total de la> sociedades con i111·ersión extranjera en el país. Dentro Je este 
porcentaje el 'I 1.3" ;, crnTe-;ponJe a empresas estadounidenses y el resto a Canadá. La 
11wersión de estas empresas de América del !"arte se ha concentrado en tres rnbros 
pnnc1palmente: en el sector manufacturero con un 35.8% del total, servieios con el 33.7% 
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y el comercio con un 21.5%. Las empresas de América del Norte han materializado 
inversiones por 32,629.6 millones de dólares, monto que representa el 62.4% del total de 
inversión extranjera. directa que ingresó al país durante el periodo entre enero de 1994 a 
septiembre de 1999. 

Distribución sectorial de las empresas con 
Inversión proveniente de América del Norte 

(empresas) 

4,500 4,196 

4,000 

3,500 

3,000 

2,500 

2,000 

1,500 

1,000 

500 

Fucnle: SECCFL Dirección Cit'ncral de lnH·rs11'1n h.tran¡na 

•ni 111es <le scplicmbrc de l 99(J 

La concentración en ciertos sectores basados en el modelo de desarrollo a través de las 
exportaciones, ha originado que dentn1 del país se dé una ruptura entre los sectores. 
Presentando cada vez una mayor di,paridad u1H>S cun respectu a utrns, sicmlo lus sectores 
primarios los principalmente afectados. El TLl'AN ha permitido que Estados Unidos a 
través de sus empresas se vuelrn mé1s clllnpetitivo en el úmhito mundial por el inminente 
crecimiento que han tenido Jos países as1úticos que se habían convertido en una amenaza 
para la primera potencia econú1nica. A c"ntinuación se analizarún los principales sectores 
en dond<: mús aflue1Kia de fluj<is de i11\·crsit'•n cxtranjera directa se ha registrado según 
datos del informe anual de 19')') puhlic"1do por la l'l'l'AL. 

a) SECTOR l\1At\UFAl'TlJRERO. 

Con el TLCAN las rnaquiladoras han rnant<:nido un acceso prel'crencial en Jos mercados 
de América del Nurk, así como los m<:canisnws de libre importación temporal de 
insumos y !llaquinaria para sus ¡Hoc-csos producti\'os. Siendo el sector mas í1npulsado se 
ha convertido en el lllÚs dinú1nico de Ja economía mexicana, en el úmbito local ha sido 
importante para algunos 111unic1pios cn1no los de Tijuana y Ciudad Juúrcz. 
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Estudios realizados indican que las maquiladoras de alimentos tienen un contenido 
mexicano superior a 60% y cumplen con las reglas de origen sin tomar en cuenta los 
insumos de Canadá o Estados Unidos. El origen de los insumos de las plantas en El Paso 
y Ciudad Juárez son principalmente de Estados Unidos; la industria electrónica registra la 
mayor parte del valor en dólares de procedencia cxtrarrcgional seguida por la 
automovilistica. 

Empresas mauuiladoras en i\léxico (1999) 
No.de 

Rama establecimientos 
1999 % Crecimiento 

t993-1999 
Selección, preparación, empaque y 
enlatado de alimentos. 80 2.4 5.2 

Ensamble de prendas de vestir y otros 
productos conlCccionados con tc.\tilcs 
y otros materiales 976 29.6 16.4 

Fabricación de calzado e industria del 
cuero 60 1.8 0.3 

Ensamble de muebles. sus accesorios 
y otros productos de madera y metal 367 11.1 3.9 

Producción de productos químicos 147 4.5 2.9 

C'unstrncción, reconstrucción y 
ensamble de equipo de transporte y 
sus ac1.:csurios 225 6.8 4.9 

Ensamble y reparación de herramientas 
c4uipo )'sus partes excepto eléctricos 41 1.2 -1.5 

Ensamble de muqui11'iriu, equipo, upara 
tos y articulas c!Cctricos y electrónicos 144 4.5 3.8 

Materiales i accc:-iurios c\éctricos y 
electrónicos 512 15.S 3.8 

Ensamble de juguetes y artículos 
dcpurti\os 60 1.8 7.9 

Otras industrias manufactureras 481 14.6 8.l 

Scr\'icios 205 6.2 10.9 
TOTAL 3,298 100 7.7 

h11:1111: 'alin U1rc..:1."1un de 1~1t1J1lh1 ... u11l1m1i:us ,\njlis1s semanal "''ºIV 1\'n 15 l.t Je ahnl Jc:l 20UO 
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Como se puede observar, el desarrollo de las maquiladoras también se ha presentado con 
una gran disparidad e inequidad, siendo únicamente importantes las áreas de interés para 
el sector externo. El sector maquilador que más ha crecido es el referente a la industria 
textil, pero como se ha mencionado se presenta una muy poca vinculación productiva 
gracias a la producción compartida propuesta por Estados Unidos que no ha permitido un 
desarrollo adecuado y competitivo en un aspecto nacional tomando como causa asociada 
a lo anterior la politica económica implantada que sólo ha llegado a favorecer a los países 
extranjeros. 

El 58.2% de la inversión extranjera directa que recibieron las principales ramas 
receptoras de la industria manufacturera provinieron de América del Norte siendo 
canalizada un 59.7% del total en el sector para finales de 1999. Sobre las tres ramas más 
importantes del sector se presenta la siguiente información. 

Industria automotriz. Debido al increíble ingreso de las empresas japonesas al mercado 
mundial Je automóviles y el reto que plantearon a sus competidores, hicieron que las 
empresas estadounidenses y europeas cambiaran sus estrategias de competencia globales; 
en pa11icular a principios de la década y a raíz de la suscripción del TLCAN, México 
adquirió una importancia creciente en las estrategias de las empresas transnacionalcs con 
lo que se originaron profimdos cambios estructurales y füc el principal motor de 
crecimiento de las exportaciones en este sector. 

Durante el período 1980-1998 la producción di! ,·ehículos llego a triplicarse hasta un 
volumen Je 1.-175,UUO unidaJes es ese último aiio, 111cre1nentündoso: las 11nportaciones de 
insumos a más del 65% durante el periodo mencionaJo, su .:recimiento sólo füe 
intem1mpido por la crisis Je 199-1 debido a la caíd~1 de las ventas internas. 

Desde la firma del TLCAN se ha presentado la incorporación de nuevas empresas de 
partes y componentes así como Je ,·cliículos terminados, entn: las cuales se encuentran 
! !onda. 1\lcrcedes BenL. Lll\I\\' y Vol\·o. A,1111isn10 la al1a111a entre Chryslcr, cuarto 
productor mundial de automóviles y Da1111ler ílcnz se espera que tengan un efecto 
importante en l\léxico. Para finales del siglo XX se proyectaron inversiones por müs de 
5,500 millones de dólares, concentrúndose la mayoria de éstas en cuatro compailías: 
General Motors, Daimler Chryslcr, Volkswagen y Ford. 
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Desempeño de la industria automotriz 
En i\léxico 1990, 1994-1998 

(en miles de millones de d61ares Y norcentaies) 

Producción (miles de Yehículos) a 

para el mercado nacional 
para exportar 

Empleados (miles de personas) 

Exportaciones 
A América del Norte(%) b 

De las importaciones de América del 
Norte(%) 
Como porcentaje de las exportaciones 
¡de México a América del Norte(%) 

'Í111portaciones 

'Balance comercial 

1990 1994 1995 1996 
821 1097 93 1 1211 
544 522 152 240 
277 575 779 971 

57.6 49.7 

4.5 10.4 
90.7 87.7 

4.7 7.9 

41.8 

15.3 

8.6 

44.3 

19.6 
88.7 

10.9 

1997 
1338 
354 
984 

44.8 

20.8 

15.6 20.8 19.9 21.6 21.8 

5.8 11.5 9.5 10.4 13.0 

-1.3 -1. I 5.8 9.2 7.8 

1998 
1475 
464 

1011 

91.5 

fuC'ntc La 11ncrs1ún C\tranJl'ra en AmCrica Latina)' el Caribe. Saciones Unidas. CEPAL lnfonnc 1999, Santiago Je Chile .?000 Pág. 

11) 
a 

\'d1i\:ulos Ji: pa!'la1cm'i. Clll1H.'n;1alcs > olros 
h 

C.m.1J.a ) l:!'lt.1Ju.¡ L'111Jus 

En referencia a partes de \·ehículos, la tendencia es similar, los más destacables son 
Magna Internacional y Kasai Mexicana. Dclphi Automó\'iles Systems recientemente 
di\'idida de General ~lotors, entre otras con i11\'ersiones por 120 millones de dólares. Una 
de las pocas empresas nacionales en este ramo que ha sobre\'ivido a la competencia 
internacional es Unik. del grupo mexicano Dese que .:ompro el 49° o de la di\·isión de 
transmisiones Bosch. el 100º¡, de Borg \\'arncr y d 51° º de transmisH111es Dana. Esta 
empresa se considera que 1n\·c111rú 700 millones de dólares para la consolida..:ión de sus 
operaciones y mmlcn11?•1<.:1ón de sus plantas. 

La industria me.x1cana en contraqe con la coreana en las cuales en ambos países se 
crearon 1mpo11antes automotrices. la coreana exporta a todos los mercados y está basada 
en empresas nac1unaies en asociación con extranjeras y presenta \·incula..:iones nacionales 
muy signiticat1\·as, mientras que la industria mexicana su único mercado es Estados 
Unidos. el mercado es dm111nado por las empresas extranjeras y los encadenamientos 
productl\os de las c111pres•h nacionales son limitados. 
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Inversión extrnnjeru directa mnteriallzadn 
en la Industria automotriz en !\léxico 

(miles de dólares) 

Clinn de u1hld11d 1995 1996 1998 1999 1' Acumul1da Par1. 
199 .... 1999 11 •1. 

t'.1'1-11 JO) F.1bm:.i.c1Un )' cnsilmblc Je: au101111h1les y canuum:s 55!1.H6 9 

ll~.lllbt Fahm::tcmn Je otrJs ranc1 y accesonos p.ira au11•rnÜ\1lc:s y 296.SIJ 7 

(]SJ IOJ 1 F3l:tnc.:u:1ón Je pJnc:s y .:m:e~urms para el s1~1i:ma elictrico 121.JSl.l 
au10mo1ru 

1JS412-IJ F.11'1nc;sc1Un Je panes para el fütem3 Je \us~n"ún Je 28,158.0 
aulormh1leiycan11onc:s 

1 Jl(-11221 J".1br11:ac1ón Je mut11n:s y o;us p.trtc:~ p.ua aummu\ 1k~ )' JIA0.?.7 

j.\'• .. J.?11 1'.iht1~J.:1Ún) ('mJ111bh.• J(' l:JrTOl:efl,H) remul..¡ucs !"Jr3 •J,'JOK.I 
.iutumv\1lc. )" ~·.inmine\ 

1 J ·.q I .?~ 1 1 .ihn.: .i.: 1ón Je p.if1c~ ) .i.:~e\t•l lll\ ¡JJrJ t'I ~1)!en1.1 de ÍrC'nus di: 1.s.111 
JU\lllllll\llCS)l:.llllllltl(') 

1.1,.¡1:.11 l·.ibr1.:J.:1un Je 11.in..-. pJr.i d "'1.:111.i Je tr.in•ll1h1llfl Je S.?S 
JU!\Jlllll\lic')'.:Jlllltlrle\ 

Fuente. Secrelar1a de Economía D1recc1on do Inversión Elllran¡era 

1/Enero·septiembre 

2/Nol1ficada al JO de septiembre de 1999· 

511,17B 216,009.l 

141,8069 J.$11,71.16 

282,217.6 l llJ.6.511 o 

)7,6)06 19,HI 6 

S8.JJl1.9 9,IJll 

7.7 1.imo.o 

R,7191 -l,::?S96 

S,17110 l!.136-1 

558.257.4 17,SH.1 826,511.l l.?!l,Y!U.9 

402.'Hl.J l16,9l!U )08,76Y.7 2,016.675) 

117,06).4 107,12-1.l 117,1178 6 865,HJ.I 

51.2500 85.738 s ·12.171.1 212.1'7.6 

61.1-1.?.6 16,0JO.I 21.1990 198,247.-1 

80,J:!S.I IJS SIJ.I 92.S67 S 

S.731-' 7,075 9 16.S070 .-.¡,IQ.11 

ISJ O !ISUO .!1-14 IK,944) 

El cuadro anterior nos indica cómo se ha distribuido la inversión extranjera en las 
diferentes actividades de la industria automotriz destacándose la fabricación y ensamble 
de automóviles y camiones así como de otras pa11es y accesorios. En procesos de mayor 
complejidad en la industria automotriz presentamos un bajo pon:entaJC notándose la falta 
de capacitadón de mano de obra, repercutiendo en ser mús ensambladores qu•; 
fabricantes. 

Industria cléctricn. Con la entrada en vigencia del TLCA~ y la posibilidad de importar 
materias primas e insumos libres de impuestos, las firmas maqui \adoras tu\·1eron el 
incenti\'o adicional de poder vender un porcentaje creciente de producción en el mercado 
mexicano. pron1candn una expansión en las exportaciones convirtiendo a la nación en el 
principal proveedor dc productos e\ectrunirns para el mercado estadounidense, 
desplazando a países como Canadá y Japón. A pesar del crecimiento que ha tenido el 
subsector en las exportaCJones, sus importaciones también han aumentado con un ritmo 
acelerado lo que ha dificultado a esta industria integrar a sus acti\·idades un mayor \'alor 
agregado. 

Siendo la rama automotriz la prineipal fuente Je competencia de los Estados Unidos 
frente a los países as1úticos, estos últimos han incrementado su número de empresas en 
l\kxico, part1culannente en la rama de la clectninica, con lo cual México se ha 
fa\'orecido mediante los procesos de ensamble, subcnsamblc y en menor medida en la 
fabricación de equipo de marca. lndepemlientcmente de que Japón, que es uno de los 
principales productore-; de partes y eomponentes computaeionales. así como Singapur, 
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Taiwán y otros países asiáticos mantienen una fuerte competencia en el ámbito mundial, 
las empresas estadounidenses se han recuperado debido a la crisis asiática de 1997. 

Los nuevos estándares en computación, como el tamaño de la PC y la creciente 
importancia de las computadoras portatiles, la necesidad de reducir costos y de 
inventarios, y el nuevo tipo de comercio realizado por medio de la Internet sobre la base 
de la creciente demanda de los consumidores y organizaciones industriales. han obligado 
a varias compañías ha realizar una serie de modificaciones para no perder su 
competitividad internacional como son empresas como Compaq, IBM, l lcwlett Packard y 
Dell Computer. 

Desde esta perspectiva y tOJmmdo en cuenta los cambios normativos introducidos en 
México, la existencia de la industria maquiladora y la oferta relativamente barata y 
comparable con los asiáticos. la frontera norte del pais así como el estado de Jalisco se 
han convertido en un espacio estratégico para las operaciones de ensamble, subensamblc 
de la industria estadounidense de la computación reduciendo la partil:ipl1ciún de las 
empresas asiáticas. 

Las inversiones y las exportaciones han crecido de mam:ra ¡11;clerada, las exportaciones 
para 1998 llegaron a 5.348 millones de dólares. En lo que respecta a expectativas de 
inversiones, se espera que 113M invierta IUO millones de dólares en expansión de sus 
plantas en Jalisco orientadas al mercado externo aparte de su inversión de 25 millones de 
dólares en la construcción de un ccntro corporativo. Seagate se estima que invertirá 70 
millones de dólares para la construcción de una rlanta de rroductos electrónicos en 
Tamaulipas y dos inversiones realizadas ror Softck de 1 O millones de dólares en una 
rroductora <le rrogramas de comrutac1ón y otra ror 1.6 millones de dólares que se 
planteó para 1999. 

Sobre la industria de tek\ i>circs en 1\lé.\lcu la inwrsiún l!XtranJera dirt!cta se rt!laciona 
por la posibilidad de c\·1tar pagos de los altos arl11H:clcs estadounidensl!s y a la cl!rcania 
del mercado de ese pais. Con l!stas condiciones !\léxico sc ha convertido en el principal 
exportador de tele,·isorcs l!n color rara los paist!s miembros de la OCDE, teniendo una 
participación del 1 S.5°'u en las imrortae1oncs totales dt: la OCDE y un 60% en las Jcl 
rubro de América del i'\orte. 

Los procesos de l!nsamblajc Sl! lwn CLJJ1Cl!ntrado en tres regionl!s. En Tijuana donde al 
menos existen seis grandes ensambladorl!s de aparatos de televisión (llitachi, S.LA .. 
Electrónica de l3ap California. Sony, entre otras). l!n Ciudad Juúrez en donde se localizan 
siete cmrrcsas ensambladoras importantes corno por l!jemrlo Philip. LG Electronics. 
Goldstar, etcétera. Y l\lcxicali. región que esta cobrando importancia, como centro de 
rroducciún de tcle\·1slll'es con tirmas dc Samsung. LG Electronics, Osung Electronics y 
mús de 20 emrresas productoras de componentes. 

Con el TLC:\'.'\. en TiJuana y Ciudad Juúrez sl! obser\'a un cre<.:imicnto de la empresa 
Sony. líder mundial en fabrica..:ión de televisores, así como otras cmprt!sas. Por ejemplo 
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Mitsubishi que expamiió su producción de circuitos impresos a Mexicali, otros casos son 
Samsung y Daewoo. 

Siguiendo esta tendencia, México se ha convertido en líder mundial en el ensmnblaje de 
televisores a color en la zona fronteriza en donde las reglas de origen han pennitido a los 
fabricantes incrementar su contenido regional, creando nuevas inversiones extranjeras 
directas en el establecimiento de plantas de insumos y componentes. A pesar de este 
incremento la mayoria de los insumos son :mportados de Asia y EstaJos Unidos. 

Industria de la confección. Este subsector también ha resultaJo beneficiado por la 
legislación mexicana respecto a la maquila como se pudo observar en los datos que se 
presentaron anteriormente. 

Con la entrada en vigor del TLCAN, México mejora radicalmente acompa1iado del 
reforzamiento causado por la devaluación del peso que permitió aún mas el 
abaratamiento Je las mercancías. Las normas de origen permiten a las empresas 
estadounidenses acrecentar su producción y sus ventas aprovechando las cconomias de 
escala volviénJose mús competitivos ante el nwrcado mundial especialmente el de China. 

En este subscctor también se presentan grandes diferencias entre los mercados asiúticos y 
el mercado mexicano, como ejemplo esti111 pabes i:omo ! long Kong. Taiwán y Corca 
donde sus empresas nacionales se desarrollaron y se e.spaml!eron intcrnacio11almcntc, en 
gran parte por su habilidad para ofrecer el paquete i:ompleto. En l\téxii:o, las empresas 
emergentes que producen toJo el paquete son las empresas transnacionales Je las cuales 
la mayoría son norteamericanas. Se puede argumentar que la di fcrencia funJamental de 
las economías mexicana y asiút1cas es el 1li\ el de integración nacional. 

b) SECTOR SER\"ICIOS 

En este sector el 88.4% de las emrresas de ..\méni:a del i"orte se i:oncentran en las ramas 
de: ser\'lcios rrofcs1onales. técnicos y especializados, scn·icios de alojamiento, centros Je 
di\'ersión v restaurantes, sen·ic1os Iin~mcieros, médicos. mobiliarios e inmobiliarios, 
telecomunicaciLmes, cinc y raJ10. 1" 

Telecomunicacionc,, L:n este mercado. 1\kx1co ha depdo el al'.l:eso al mercado local a 
Teléfonos Je ¡-..kxirn (TL:L:-.!L:X), esta empresa se pri\·,nizó en Jiciembre de I<J<JO con la 
IinaliJaJ de i:onscrvar la mayoria del capital en manos de me.s1canos. garantizar la 
exrans1ón Je la reJ, pcnnillr la part1cipai:1ón de los trabajadores en el capital de la 
empresa. elevar la cal!Jad de ser\·1c10 en el i1111b110 internacional y fortalecer la 
1m·est1gac1ón y el de"1rrnllo. TL:L~IEX obtuvo el derecho exclusivo Je rrestar los 
sen·ic1os telcfon1rns hasta el 31 de dii:1embre de 1 <J<J(i, después de esa fecha se 
pcnnit1eron la entrada de 1n\·L·rsinn1stas rn,·ados. ya sean nacionales o extranjeros en la 
partic1pac1ó11 Je le" scnx1us telefonicos. primero en la telefonía Je larga distancia y 
luego en las llamadas locales. 

:•·1m1.•r.,ión d.: :\m01h:a dt.:1 '.\11rtc i...·11 \k.\icu. Secretaria Ji.: Ei.:u1wmia. D1n:i.:c1ú11 General Je ln\'crsión 
E\lranJt.:ra. 
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Las empresas estadounidenses más interesadas en invertir en este sector han sido A T &T 
y MCI WorldCom en el mercado de larga distancia, ya que sus costos eran relativamente 
bajos aprovechándose de su infraestructura. Varias compa1iías han invertido 
principalmente en la construcción de sus propias redes de fibra óptica, tales casos son los 
de la compañia estadounidense Presto con inversiones de 150 millones de dólares en 
1998-1999 para la instalación de sus redes para larga distancia y Alestra, Avantcl y 
Marcatel que proyectaron invertir mús de 5,800 millones de dólares en un plazo de diez 
años a partir de 1995-1997 y Nextel destinó 200 y 50 millones de dólares en 1998 y 1999, 
respectivamente, para servicios <le radiocomunicación. 

Empresas mexicanas con participación 
Extranjera en el mercado de larga distancia 1999 

Socio extranjero Participación inversión Red de fibra Digitalización Año de 
Extranjera% Acumulada óptica % 

TELMEX SBC Com y nulloncs Je JOl.m:;, 1111110111.::s Je Jó1.ucs 

France Telccom. 10 14.000 55,000 100 
Alestra AT&Th 49 1,000 4,500 100 
Avante! MCl-\VorldCom' 49 1,000 5,700 100 
Marcatel• lXC Com y Westel lnc. 75 2,000 100 
Fucnlc: La 1n\·ers1Un C\tranJcrJ en ·\mCnca l..it111a ) el c.·jnbc S.ic1uncs L.:n1JJs Cl:l':\L lnfonm: 1999. Santiago Je Chile 2000. Pai:i. 129 
a 
b Año Je mgrcsu Je un cr;.lllllhlas C\lr:UlJCílh .11.i prupu.\JJd Je Tl:L\I E:\ 

Además Je r\ T&T, en ,\h:stra p.irt1c1pan lo;, grupllS 111~'\h.:anus .-\lf;:i t25 6ºu) y UJ1H.:on11.-r (25 4"o) 

' J t\\antcl es pwJucto Je un.1 .i\1an1a cnlrc el B.1111.:u :'\,1c11111.il Je \k>.:H.·o ¡U:\:'\i\\1E.'\¡ ~ ~tCI \\'orlJCom. 

En scpllcmhn: di.' \ YY5, :\\;u11t•l n11111.:n1U 1.s Cllll?>lrt11.:i:1ún Je su red Je libra úpt11.:.s 
e 

Con el pwpns1tl1 Je l11gr.ir unJ i:umu111i:ai:1ún ,1 \."lhlOS i.:0111pel1t1H1S t•n llarn;1d.1s Je l.1rga J1~t.1fü·1,1 a Fs1aJos ~mJu,., CJnaJi > el 

re?>tu llel munJu. se cst;ahlci.:1ú unJ \.'UllC\lllll con lJ red L\C l\1rnmurni:Jl1uns, en IJ fn1ntcra Je Kc)nosJ, Tamau\tpJs) ~k;\llen. 

Tc,as 

Se estima que para los próximos cinco años se invertirún 9,000 millones de dólares en la 
telefonía local y al igual que en la de larga distancia, la mayor parte de las nuevas 
empresas serian coi111"ersiones mex1cano-e.\tranjeras. Ejemplo de estús son: Axtel con la 
participación de 13ell Canadá y WorldTel Limited, Servicins Profesionales de 
Cn111un1cación con su asm:iado principal Grupo Elektra cnn un plan de inversión para 
ambas de 1,000 millones de dólares. Amaritcl con sus principales socios que son Grupo 
Radio Centro y US Global Telccom con inversiones por 940 millones de dólares en los 
próximos 1 O a1ios y l\lcgacable formada por el Grupo Bours y C-Tec que 111n:rtirán 90 
millones de dólares para ofrecer servicios de transmisión. 

La tendencia de fonnar aliantas para poder snbrevivir y mantenerse en el mercado, ha 
prtl\'ocado que la 111\ crs1lin se \'Ca d1s111inu1da en fnrma considerable además la falta de 
capacidad organizadora Je las instituciones gubernamentales y regulatorias así como 
cuestiones de 111segunuad han originado desconfianza entre los 111vers1on1stas, 
produciendo incertidumbre, dcsconcie110 y amenaza de cancelaciones de inversiones 
extranjeras. 
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Sector fiunncicro. Con respecto a la inversión extranjera directa para el mes de 
septiembre de 1999 se contaba con el registro de 250 empresas ubicadas en servicios 
financieros, lo cual representa el 1.4% del total de sociedades con capital foráneo en el 
país. Las áreas donde se concentra más capital son en las instituciones de seguros, 
instituciones crediticias, banca mt'.1ltiplc y en sociedades de inversión que en conjunto 
suman más del 64% del total de las inversiones en este sector. 

Con relación a los países de origen, Estados Unidos es el mayor pmticipante con un 62% 
del total, seguido de España con el 16.4'Yo, Canadú y Reino Unido con el 5.2% 
respectivamente, Alemania el 2%, Francia y Chile con el 1.6% cada uno y otros países el 
6%. 

Can.adá 5 2X 

España 164X 

Países de origen que destinan inversión 
Extranjern directa al sector financiero en 

l\léxico { 1999) 

Alemania2Y. 

\ 

Ch11e16X 

F1anc(1G~ 

Fucnlt: Sccrcl;tri.1 dc h.:onurnla I>11cn·1(m (icncral Jt• Jmcr~1u11 I \tr;111.1c1a 

Entre enero de 1994 y septiembre de l 'JlJl) las L'mprcsas con invcrsiún extranjera directa 
en servicios financieros invirtieron en rvlé.\ico ·1,322.3 millones de dólares, cantidad que 
equivale al 8.3'Yu de la inversión extranjera dircda realizada por la totalidad de empresas 
rnn capital foráneo, siendo la banca múltiple y compallías de seguros donde 
principalmente se ha canalizado este tipo Je inversión desde la apertura del TLCAN. 
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1 

' 

Inversión extranjera directa en scn·icios 
Financieros (miles de dólares) 

Clol'iH de aclhidad l ..... 1995 1996 1997 

1!o!l\OJtH B.mc.1 mUluplc 6!13,758.-1 275,962.9 124,292.8 306.407.7 
i!'!!3W!I Sen u::ws de m.~111ucmnes Je \c¡¡urn, 77,9.5.5 6 IB5,.5W9 3'7.J78.6 228,017 8 
1Sl1t1.Jtu lnsrnucuinc:s 111.1 h.1.nc.m.1.s de a.horro y Je prCt.1mot 1.387.J 495.8 so.sn.o W:!,152.0 

11'll!11oJJ1 .. \rrcnJ.1.,Jur.u lituni.:1cr.1.s 1,842.6 381..517.4 50,374 4 12.147 o 
.. ~]~0111 Sen 1cio Je \1lC1cJ.1.Jcs npcu.J1ir.1s Je soc1cJ.1.Jes Je IO\icrsión ·61.864.2 1,.562.7 3'8,597.7 199• 
di]l1l-17i Oir.t\ 10~111ui.:1l111cs i.:rcJ111.:1.1.s 11..SH.5 -15.BOfU 73,178] 40,807.-1 

'~ l •t•Jl 1 S,;n1.:h'\ Je 111'111urn,ric~ Je fi.uuas 8.l 11,100 4 6b,bS1.9 4,108.7 

'1'1.::!•J!1 ~en 1-.111, Je .:.a\J' Je hnha JS.361U 17,346 8 23.0JK 7 6.275 4 

1" l 1!14~ 1 t"<'lhL'J•I\. !"mL·ncns ) c"mninrK!s fu1.a111::1cr.a~ 00 10,774 4 o IJ 00 
.. ¡ :1•1:' 'n·r• 1~"'' JL· ,,.,,;u:J.aJe, Je 1mer\11\n -9.659 s 14,295 2 00 ". .:oc11.i.e. \lnuccne\ !!encr.ah!~ Je Ji:pú\1111 ..l,3WS 1,287 6 327 )(} 6 

,>1]¡1.JJ¡ l'.a'.a' Je ~.amh1.1 297 J 10-16 l,IJSK4 2.919 4 
' .. 1:1~,J1 ~cr> •~1•'' Je O.>h.a Je 1.alurcs 54S o 00 00 650 

'" l ltJ.!~ 1 Í<l!!Jll\} f1JL'l<.:flJIU\1l\ flflJJl.:lero<> 3'7 00 00 00 

r11..:r.•·wr1.c111hrc 

'\ ·1:11. JJJ .11 _111 Je ~cptn:mt'ore Jc 19'J9 

1998 1999 '' Acumuladu P;1rt, 
l'i9°MWJ'- ~ 

llJ,894 5 8,187 8 1,388.504.I 32.1 
178,().l6 7 7,7JJ . .5 1.034,763 1 23.9 
J 14, 7~HI 4 73,.570 8 642,886 J 14.9 

7.5.5 . .5 8,703.1 .1.5.5.J-m.o 10 s 
%27 o.o 299,4583 •• 

.il,S97.0 84,3344 297.178 1 69 
00 ºº 88,075 3 2.0 ,,. ,,3191 117.-126 s 2 n 
IJ o ºº 10.774 4 {), 

..l(>39 1.6Sl.8 6,770 2 o, 
238 01) S,7832 o 1 

299 J S9 • 4,73114 o 1 

"º ºº 610 6 00 
o 1) ºº H7 O.O 

l.11:·1:c ~CdL'!.1ri.a Je E c•HHJmu U1r c~1.1Pn Gencr.al Je lmL'f\10n E'tran¡cu 

Debido a la crisis Je 1994 las restricciones y limitaciones de la participación Je las 
entidades extranjeras disminuyeron notablemente y actu~tlmente prúcticamente han sido 
eliminadas. orientadas a fortalecer el s"tema tinancicro mexicano y que los inversionistas 
no consideraran un riesgo depositar sus capitales en el país. Se han prnducido múltiples 
fusiones y adquisiciones, en su may<iría por bancos extranjeros que clln la entrada en 
\·igor del TLC:\\: se \icron moti\ados e ingresaron capitales a instituciones que fueron 
se\·eramcntc Ja1iadas por la crisis y por una deficiente gcsti<in en los a1ios previos. Para 
1995 la conducta Je estas 1n,t1tuc1oncs estun> marcada por las altas tasas de interés que 
llegaron a mús del J()(J"., y la enorme cartera ,·eneida, pnl\ocando un rnmpimiento 
sectorial entre el subsec·tor financ·1cro y la actl\·iJad produc·ti,·a. 

El tinanc1a1111cntu al sector prl\ adu c·ay,i un .\9. 1)º o en ténn111os reales en l lJlJ6, mas un 
16'~0 en 111117 y 4.3"., en l1NX; las medianas y pequeñas empresas no han tenido siquiera 
la oportunidad Je tener a a(Cest> al crédito bancariu. debido a las altas tasas de intcrcs que 
les ucasinnan un 1ncremcntu en sus custos que nu pueden solventar. El gobierno con el 
interés de rcfúr/ar el sistema financiero ha reali1ado operaciones Je rescate por monto 
mayures a lus '!11,llOO 111!1J,1nes 1.k d<ilares financiados con ti.111dos públicos. El desastroso 
resultado del l'DIL\l'RlL\ representl> casi el llJ.3º;, del l'IB de l\kxico, hoy sustituido 
pur el lnst1tuto de l'rutecc1ún ,il :\horro 13am·ano ( ll'AB). 

:\ pesar de un ,1umento en la captac1<·,n tutal de la banca extranjera en :'\1é.xico, en el 
perimlo de l 1J1J-l- l 1J1lX se 1ncremen1l> 53 \ eces y la cartera Je crédito 59 ,·eces, con lo cual 
no han s1d1.1 sufit.:1entc cstns recursos para tener una fortale,.:a en el sistema financiero por 
lo que para l 1J'J1J se real!/an nuenis cambios legislat1n1s que facilitan el acceso de la 
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inversión extranjera directa, permitiendo a las empresas transnacionales participar en los 
bancos gra'ndes; a principios de ese año los bancos extranjeros poseían 22% del capital y 
40% de los activos bancarios. 

También entre las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) se da una dinámica 
similar. De las 17 Afores iniciales, después de 18 meses de operación sobrevivían 13. En 
su conjunto los bancos e instituciones financieras españoles y estadounidenses controlan 
más de 45% del negocio de gestión de fondos de pensiones en México con un monto 
aproximado de 9,000 millones de dólares a mediados de 1999. 

Como mencionó Arturo González, representante del Citibank "Es claramente notoria la 
falta de correspondencia entre la apertura externa abrnpta y la ausencia de una politica 
industrial adaptativa que proteja a buena parte de los trabajadores industriales. Las 
razones del enorn1e deterioro de la banca mexicana estún íntimamente n:lacionadas con la 
abrupta desregulación tanto del sector financiero interno como de la cuenta de capital de 
nu~stra economía. No obtuvimos la sabiduría de introducir cambios 111stit~cionalcs..9~e 
l11c1eran viable lo que he llamado un atcrnzaJe suave en materia bancaria y l1nanc1era . · 

e) SECTOR COMERCIO 

Con relación a este sector. el 96.~% Je las empresas de América del l'\ortc se localizan en 
las ramas de comercio de productos no al1111ent1cios al por mayor, de alimentos, bebidas y 
tabaco al por mayor, comercio Je productos no alimenticios al por menor en 
establecimientos especializados y comercio de alimentos al por menor en supermercados, 
tiendas de autoservicio y almacenes. 

El total de las empresas e.xtranjeras situadas en el comercio detallista en el país induso 
antes del TLCAN habían comentado a realizar importantes mod11ícacioncs en su 
organización, se incorporaron tecnologías Je punta y se abrió la propiedad de las 
principales empresas en los mercados de capitales. También hubo gran cantidad Je 
fusiones y alianzas estratégicas. mas la mayoria de éstas no han llegadu a durar mucho y 
han terminado en fracaso. Como ejemplo esta la empresa Gigante que formó una alianza 
con Carrefour y que sólo duró cuatro aiios. la de Comercial l\lc.xicana con :\uchan que se 
disoh·ió después de un aiiu y que para marzo de 2003, la Co111ercial la comprara en fonna 
delinitiva. 

Las causas de estas alian1as y su poca efectividad se debieron principalmente a la crisis 
de finales de l 994 que llegó a afectar muy seriamente a este 'ubscctor. y por diferencias 
culturales. De las pocas alia1vas que persisten esta por ejemplo la de Cifra-Wal l\lart que 
terminó en adquisición P''" la compaiiia \\'al :\1a11. Actualmente l\1111ercial l\lc.xicana está 
asociada con la firma "tadounidcnse Custcu Wlwlesale Curporation. La economía 
mexicana ofrece un gran cspaL·10 para este tipo de 1m·ersiún. ya que entre los países de 
América Litina es en l\k\IL'll donde menos han penetrado las redes de mercado y en 
éstos sólo se rea litan el JI"" de las \'en tas al por menor. 

1 ~ Foro-; dt: C\ alu.1i.:1ú11 del Sen.ido. Flno de C\'aluai.:iún dcl TLCA~: Sen 1i.:1os ti11<11H.:icros. 18 de agosto d..: 
llJl)l). 
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El TLCAN sin duda ha sido un gran promotor para que los inversionistas extranjeros 
decidan establecer sus capitales en el país, pero las normas establecidas en éste como el 
desarrollo de las políticas nacionales en México han provocado que esta inversión no sea 
adecuadamente controlada y manejada para que se logre un bienestar nacional. 

Al contrario, se ha provocado que la inversión extranjera directa se concentre en unos 
cuantos subsectores que son de interés exclusivamente para el exterior, particularmente 
Estados Unidos, y en donde México tiene muy poca vinculación productiva dando como 
consecuencia inherente una segmentación tanto entre los diversos sectores como entre el 
interior de estos, siendo los mús afectados los subsectores correspondientes al sector 
primario registrando para septiembre de 1999 sólo el 1.2% de inversión extranjera 
directa, donde la mayoría de este porcentaje se encuentra en el cultivo de hortalizas y 
flores con el 40.9'1'> siendo un úrea no tan importante en el sector, como en el caso del 
cultivo de granos que ha tenido una caída atroz siendo que el país se ha visto en la 
necesidad de illlportar este tipo de productos. 

Aparte de esta gran disparidad que presentan los sectores económicos que llegan a 
interrumpir de manera illlportante el desarrollo nacional y que sólo favorece acrecentar la 
dependencia con el exterior, se agrava 1rnís por la misma concentración en ciertas 
regiones principallllente toda el úrea del norte y lo que es la capital del país. Siendo 
entonces que aparte de la segmentación sectorial, se crea una ruptura en el ámbito 
regional y estatal, colllprobando un colllentario anteriormente realizado acerca de los 
contrastes que presenta la economía lllexicana con las economías asiáticas que es la 
integración nacional. 
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h11.·ntc Sccn·t;iría Je Ln111omia. lJuc<nún (icnl·r;il dl' ll1\cr!-1\i11 c\lf,LllJcr.1 

•Al llll'S dl' scpti1.•mhrc Je llJ'N. l':ota Algu11.1s cmpn:sas l'on cap1t;1l prll\cmcnlc de AmCnc;i Je\ Sl1rtc registran inversión conjunta de 

IX UU. y Canad:·1. dch1Ju a ello, ) 1.'1111 el !in de evitar un duhlc cun1n1, l'ada empresa :.1.· a.~ignü imicnmcnle ni pafs con mayor 

purlcnt.1Jc Je part11 .. ipacillf1 cll su capital M11:1.11. 
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Tomando en consideración lo presentado, cabe hacer una la pregunta ¿Realmente 
estamos teniendo un desarrollo económico que se relaciona con los demás aspectos que 
son los políticos, sociales y culturales? O sólo es una simple ilusión donde los únicos 
favorecidos son un pcquciio grupo que no son nacionales sino extranjeros y que el Estado 
ha presentado y presenta grandes ineficiencias y carencias, ya que las decisiones no están 
vinculadas al desarrollo nacional sino a los intereses de las grandes potencias 
económicas, especialmente Estados Unidos. 
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CAPÍTULO llI 
La relación económica de i\léxico con Europa. 

Antes de analizar las relaciones de inversión entre la Unión Europea y México que ha 
tenido repercusiones en el comercio de ambas Partes es necesario dar una breve 
semblanza histórica del más importante acontecimiento de unificación entre paises que es 
precisamente la Unión Europea, con la finalidad de otorgar un mejor entendimiento de 
las relaciones económicas entre estas regiones y de las expectativas de inversión y del 
Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUEM), que entró en vigor el 1° 
de julio del 2000. 

3.1 Antecedentes de la Unión Europea. 

El proceso de integración comunitaria de Europa comienza en la década de los 50, 
especificmnente en enero de 1958 con el Tratado de Roma, con objetivos explícitos 
mucho menos ambiciosos que los actuales e implicando a sólo seis países ( Alemania 
Federal, Bélgica. Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos). Para 1973 se 
incorporaron Dinamarca, Irlanda y Reino Unido, Grecia se une en 1981 y finalmente 
Portugal y Espaiia en 1986. 

En l 987 se amplían los objetivos de la Comunidad Europea con la entrada en \'igor del 
Acta Única tijúndose la meta Je un mercado interior que garantizara la libre circulación 
de mercancías, personas y capitales, así como la libre prestación de servicios. mediante la 
adopción por parte de los países miembros de un conjunto de casi 300 disposiciones 
contenidas en el denominado Libro Ulanco. El 7 de Febrero de l 992 se tirma el Tratado 
de Maastricht donde se fundamenta la maximización del apro\'echamiento de las ventajas 
que ofrece la realización del ~lcn:ado Interior por lo que e.x1ge a\'anzar en la integración 
a través de la consecución de una Unión Económica y ~1011<.:taria. 

El proceso de integración europeo d1ticre en lo que respecta a un Tratado de Libre 
Comercio. siendo la finalidad de este últinrn una motivación cspcciticamente económica, 
mientras que la Unión Europea tiene un objetivo esencialmente político: la apro.ximación 
cada \'ez más e>tred1a entre los paises europeos. Adem:1s Je esta di fcrenc1a esencial se 
pueden señalar seis aspectos mús: 

;\lcrcado Común. Este promuc\'e mediante el estableci1111ento de un mercado común y la 
progresi\'a apro.ximación de las políticas económicas de lus Estados miembros, con un 
desarrollo y e.\p.1n.s1ón de las acll\'1dade.s econó1111<.:as en el conjunto de la Comunidad, 
una estabilidad creciente y una elc\'autin en el nivel de \'1da. 

l'olítica Comercial Común. Esta es fundamental para la creación de un mercado único, 
sus elementos se pueden sinteti1ar en la introducción y adaptación de un arancel común 
(unión aduanera). la celebración de acuerdos comerciales y la configuración Je la política 
de e.xportac1ón. así co1110 la lucha Je pr:1clicas desleales del comercio 1nternac1onal. 
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Instituciones Comunitarias. Los países miembros ceden y comparten soberanía a 
instituciones creadas en el ámbito comunitario, esto quiere decir, que las instituciones 
europeas: el Consejo, el Parlamento, la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia 
ejercen una soberanía otorgada por los Estados miembros para m.:tuar en nombre de los 
15 Estados miembros en ciertos asuntos acordados como "políticas comunitarias''. 

Legislación. En la Unión Europea existe un proceso de concordancia de leyes de los 
países miembros y el Tribunal Europeo de Justicia trabaja tanto para promover una 
jurisprudencia en esa materia como para solucionar litigios. 

Fondos regionales. El proceso de integración europea se fundamenta en el precepto de 
que no puede haber una integración suficiente y efectiva si el nivel de desarrollo 
económico y social de los países que integran esa asociación es muy heterogéneo, por lo 
que la Unión Europea destina una gran parte de su presupuesto al desarrollo regional. 

Unión Econí1111ica y i\lonctaria (UE.\I). Es la culminación del proyecto de integración 
europeo desde la perspectiva monetaria y que supone la sustitución de las monedas 
europeas por una 111oneda co111ún (curo) y la aplicación de una política 111onetaria única 
dentro de un 111crcado econó111ico integrado. Los Estados miembros están obligados a 
cumplir con una serie de condiciones económicas que son los criterios de con\·ergencia 
de Mmistricht que son: tkficit. deuda pública, 111tlación. tipos de interés y estabilidad del 
tipo de cu111bio. Al cu111plirsc el manejo de la polit1ca monetaria y del tipo de ca111bio por 
una entidad central (el Banco Central Europeo). se \'era facilitada y s<.:rá compatible con 
el resto de políticas económicas de los Estados miembros ..:n las que toda\'Ía son 
autónomos. 

La Unión Económica consiste en la coordin;11.:ión d..: politicas c·c·onúmicas de los Estados 
miembros, en la culminación del mercado interior y en la definición de objetivos 
comunes de política económica. La Unión l\lonetaria se fundamenta en la fijación 
irrevocable de los tipos de cambio entre las mon..:das de los paises participantes para 
lograr la implantación de la moneda única. así como en la aplicación de una politica 
monetaria y de tipos de cambio comunes. con la finalidad de mantener la estabilidad de 
precios. 

El prm:cso de la UE:\1 se estructuró en tres fases. La primera fase que abarcó del 1 de 
Julio de 1990 al J 1 de diciembre de 1993. se basó en el avance de la convergencia 
económica y a\'an?ar y concluir el proceso de construcción del mercado interior. La 
segunda fase fue del 1 de enero de 1994 al 31 de diciembre de 1998 y sus objetivos 
fueron la <:reac1ón del Instituto Monetario Europeo que dirigirá la política monetaria a 
partir de la implantación del curo, independencia de los bancos centrales de cada Estado 
miembro con respecto a sus gobiernos, la proh1b1ción de monetizar los déficit públicos y 
la prohibición de que .:1 sector público goce de financiación privilegiada en relación con 
<.:I sector pnvado. 

La tercera fase inirni el 1 de enero de 1999 terminó el 1 de julio del 2002 y es la 
culminación del proceso de la UEM, sus características son la fijación inapelable de los 
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tipos de cambio entre la nueva moneda, l!l euro, y las monedas nacionales así corno su 
implantación. La creación del Banco Central y el Sistema Europeo de Bancos Centrales 
(SEBC). Dentro de esta fase la implantación de la moneda única se hará en tres etapas: 

La primera etapa es del 1 de enero de 1999 al 31 de diciembre del 2001 como máximo, 
en ésta se realizaron los cobros y pagos fisicos con las monedas nacionales, y el euro fue 
utilizado únicamente para denominar operaciones financieras y mercantiles, si bien para 
realizar los cobros y pagos que estas operaciones impliquen se deben convertir los 
importes de euros a moneda nacional. La segunda etapa fue del 1 de enero del 2002 al 30 
de junio del 2002 como máximo, coexistirá para todos tipos de cobro y pagos el euro con 
las monedas nacionales. Y la última etapa es a partir del 1 de julio del 2002 como 
máximo, donde el curo serú la única moneda de curso legal en aquellos que hayan 
accedido a la tercera fase de la UEM. 

Uno de los mecanismos que ayudó al desarrollo de la Unión Europea fue el Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento (PEC) fundada en 1995, que tuvo como función garantizar la 
disciplina presupuestaria de los paises que accedieron a la tercera fase de la UEM 
manteniendo a corto plazo un déficit público por debajo del 3% del PIB y a medio y largo 
plazo, un déficit público cercano al equilibrio o con superávit. 

En el marco de las relaciones entre los paises que fom1en parte de la tercera fase de la 
UEM y los que se queden fuera se completa con un mecanismo de vigilancia multilateral 
instrumentado a través de programas de convergencia que deben presentar los Estados 
que queden fuera. En dichos programas estos paises se comprometen a mantener la 
estabilidad cambiaría al tiempo que bus..:an la ..:onvcrgencia en la reducción en la 
inflación. 

Las ventajas de la UEl'vl desde un punto de vista microcconómico son que la sustitución 
de las monedas nacionales por el curo elimina los costes de transacción y de realizar 
..:ambios de divisas en el comercio y en el turismo. Permite una mayor transparencia para 
fomentar la competen..:1a. la climina..:ión de la segmentación de los mercados financieros 
que permita una plena intcgra1:ión reper..:utiendo positivamente sobre los activos 
financieros. 

Desde una perspe1:ti\'a ma..:rncconómi..:a, se lngra la disminución de la incertidumbre en 
la tonia de decisiones económi..:as que traerú consigo una reducción en las tasas de interés 
y un estimulo a la 1n,·ers1ón, al empico y al crecimiento económico en general. Reducirá 
la zona de vulnerabil1dad del tipo de cambio y fortalecerá el poder de negociación de la 
Unión Europea en los foros interna..:ionalcs. 

Con relación al sector empresarial, los benetieios de la Unión Europea pennitirú a éstas 
un ahorro en sus ..:ostes. aumentando la in\'ers1ón extranjera y su eficiencia así como una 
mayor ..:0111petcnc1a. Pero a pesar de 4ue existe una importante interdependencia entre 
todos los agentes implicadns en el proceso, la decisión de qué hacer, cómo hacerlo y 
..:uúndo ha..:crlo es reo.ponsalHl1dad única de cada empresa, por lo que debe Je plantear 
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una buena estrategia y contar con una infraestructura básica que permita dar una 
respuesta óptima al reto que supone la introducción de la moneda única. 1

K 

3.2 Primeras relaciones económicas de México con la Comunidad Europea 

México formaliza relaciones por primera vez con la Comunidad Europea en 1970 y en 
1975 suscribe el primer Acuerdo de Cooperación con ésta bajo una relativa y modesta 
formalidad, en donde se enfoca a proyectos en el campo de la energía, investigación y de 
la cooperación al desarrollo y a pesar de que México en ese tiempo no era miembro del 
GATT el concepto de nación rnús favorecida fue otorgado por las Partes. En 1985 el 
Presidente De la Madrid visita la Comunidad Europea con perspectivas de un mejor y 
más profundo aprovechamiento de la Comunidad, ya que las relaciones de ambas 
regiones estaban consideradas solamente en un sentido de cooperación. 

La formación del Grupo de Río antes conocido corno el Grupo de los 8 que se fundó en 
Río de Janeiro fue fundamental en las relaciones políticas de México con Europa, pero 
debido a los problemas que se originaron en Centroamérica, así como la guerra civil de 
Nicaragua causaron preocupaciones en la región. Estados Unidos decide intervenir 
militannentc en demanda de respuesta, pero México toma la iniciativa y fonna parte de 
los problemas constituyendo el Grupo Contadora con otros paises y realizando una acción 
conjunta para evitar la intcf\·ención extranjera. Se obtiene un soporte de los países 
europeos en el Grupo Contadora encabe1ados por Espa1ia y Francia apoyando la postura 
de no-intervención. 

Estos precedentes del d1últ>go político fon11ali1ados mús tarde con el Grupo de Río, que 
ha aumentado el número de paises participantes. y el Grupo de San Jase se consideran 
esenciales en el comienzo de las relaciones tic J\kxico con Europa. Además de otros 
aspectos que a pesar que las relaciones económicas y de cot>peración de México con 
Europa estuvieran muy poco desarrolladas fueron imro11antcs tales como el acuerdo y 
negociación multilateral de la U'.\'CTAIJ. la Jes1ntcgraciún de la Uniún Soviética y la 
Unificación Alemana a finales de l 989 y el marco de las :\ac1ones Unidas en un nuevo 
orden económico mundial permitieron a Europa abnrsc a nuevos espacios en un 
escenario global. 

3.3 El sel.\undo Acuerdo de Cunpcrac1ón dc J\lé.xicn v la Cumunidad Europca. 

a) Antecedentes. 

La administración salinista procuró promO\Tr las rcbc1oncs cumcn:ialcs con Europa y la 
Cuenca del Pacifico. Con las disyunt1\'as planteadas ror el TLC A:\, la Unión Europea 
significaba mercados de alto potencial donde la imagen y presencia de J\léxico requieren 
re\'italizarse constantemente. El cambio Je las expectativas se con\'irtió en uno de los 
factores que exrl1can el dinamismo de la in\'ersión extranjera a partir de finales de los 
arios ochenta. Las reforma fiscal y monetaria. la desincorporación de empresas públicas, 
el perfeccionamiento de la apertura comercial, la desregulación financiera entre otros 
factores permite a t\lé.\1co mantener intereses con la Comunidad Europea y con el 
impulso que dio Espa1ia a las relaciones con América Latina. México suscribe un 

1 ~ Unión EL"orH1m1c.1) ~tu111..·t..in:.i (Eurn). Bra~amontc Jcssica, C•1mpos lean Frank y otros. 

~~~~D~lih!gr;1ti;11J;.~1n1 
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segundo Acuerdo de Cooperación llamado de " Tercera Generación" el 26 de abril de 
1991. 

A principios de la década de los 90 la Unión Europea representaba un mercado único de 
380 millones de habitantes con altos ingresos per-cápita, por lo que resultaba una salida 
factible para las exportaciones mexicanas así como una fuente de enonnes volúmenes de 
inversión e;o¡tranjera. En este período las relaciones que se tenían con el viejo continente 
pennitía captar inversión extranjera equivalente a un 30% del total. Pero todavía no se 
consideraba que México participaría significativamente con relación a su comercio con la 
Unión Europea a pesar de que junto con Brasil era el país que mantenía relaciones muy 
estrecha con esta zona. 

México absorbía un 27% de las imponaciones latinoamericanas de la Unión Europea y 
sólo destinaba un 4% de sus exportaciones totales. Y por otro lado las relaciones de la 
Unión Europea con México se encontraban lejos de ubicarse en un segundo nivel; los 
mayores vínculos de la Unión Europea eran con los países pertenecientes a la Asociación 
Europea de Libre Comercio (EFTA). Estados Unidos y Japón. 

Con la fimrn del acuerdo de 1991 que comprendía aspectos de intercambio tecnológico, 
educativo y de promoción a la inH:rsión, se habían llegado a acordar 57 proyectos de 
cooperación técnica y científica. También se pone énfasis en mecanismos Je promoción 
y cooperación empresarial. destinados a fomentar el desarrollo Je la pe4uelia y mediana 
empresa. 

En 1991, el comercio total Je ambos representó un 13.8'% del total de México, las 
exportaciones a la Comunidad Europea fueron un 12.2% Je su total y las importaciones 
un 14.9%. El comercio entre ambos se incrementó un 56% entre 1985 y 1991, siendo que 
en la primera mitad Je la década Je los ochenta presentaba una contracción del 3.9% 
anual. Para 1992 las exportaciones estuvieron dirigidas a Espuria con un 32.5%1. Francia 
19.7% y Alemania el l.J.3% representando entre estos tres países el 66.5% de las 
exportaciones totales de la Unión Europea. también éstos fueron los principales 
importadores al país principal111ente en bienes Je capital y 111anufactura. 19 

México se con\·ertia para J l)lJ2 en el país Je América Latina que mús importó Je la Unión 
Europea. 31.27'~¡, Je las importaciones totales de ALADI pro\·enicntes de la Unión 
Europea, y el tercer exponador latinoa111cncano, el 12. 78~ o de las exportaciones Je 
ALADI a la Unión Europea. Con relación a los inversionistas europeos con las 
negociaciones 4ue tenia i\kxico con E>tados Unidos para la realización de un TLC se 
condujeron con discreción manteméndose en los Jos primeros años Je los años no\'enta 
<le un 25~~} al 22. I ~~'· 

Los principales problemas en relación con el TLC AN con los que se enfrentaba la Unión 
Europea se refirieron a los acuerdos sobre aranceles, sistema linanciero, reglas Je origen, 
azúcar, propiedad intelectual y compras Je gobierno. En la Comisión rvtixta se vislumbra 
la posibilidad de que el TLCAN pueda ser un instrumento jurídico elicaz para la 
protección Je la 1n\'ers1ón extranjera. El desarrollo Je la in\'ersión extranjera Jire.:ta de la 

1
' L1 Unión Europea. EH1luciü11) Pc..•r-;pcct1\a. M. Roscll-P. Aguirrc. Ed. Diuna. ¡.a cJiciún. MCxico. 

Scp11c111brc uc 1994. l';ig<. 1 SS y 1 X9. 
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Unión Europea en México se ha canalizado a empresas privadas e industrias 
maquiladoras y por sectores: manufacturas (55%), servicios públicos (30%), comercio 
(5%), servicios financieros (5%), otros sectores (5%). 

En la reunión de la Comisión Mixta celebrada en 1994 la Unión Europea tuvo revisión el 
Sistema Generalizado ele Preferencias (SGP), en donde elaboró una serie de criterios de 
gruduación para seleccionar aquellos países a los que podría retirar los beneficios del 
SGP, en dicha selección se incluyeron a los países más desarrollados de América Latina: 
México, Brasil y Argentina. 

b) La IED de la Unión Europea en México. 

Entre 1991 y 1997 México recibió el 33% del total de los flujos de inversión extranjera 
directa ingresados en América Latina, cmltro veces más que en la segunda mitad de la 
década de los ochenta. Concretamente en 1994 los flujos de inversión hacia México 
aumentaron en un 150% con respecto al año anterior, este incremento se debió 
principalmente a las ventajas que proporciona el TLCAN, según cifras de la CEPAL 
gracias al clima favorable para la inversión generada por el cambio económico, los flujos 
de inversión extranjera directa neta hacia México entre 1991 y 1997 totalizaron más de 
54,000 millones de dólares. 

La Unión Europea es la segunda fücnte de inversión extranjera directa en México. La 
inversión total de la Unión Europea en el período 1994-1998 ascendió a 8,670 millones 
de dólares lo cual representa el 21 % del total de la inversión extranjera directa total que 
ingresó al país. 20 De la inversión extranjera directa total de la Unión Europea en México, 
la participación para el período de 199.J a 1998 por Estado miembro fue la siguiente: 
Reino Unido 32.7%, Ilolanda 30.4%, Alemania l 9'X,, Espat1a 7.2'Yo, Francia 5%, Suecia 
2.1 % y otros países 3.6%. 

Inversión Extran.icra Din·l·ta de los 
Países de la UE en !\léxico t 1>94-1998 

(porcrntajt•s) 

Otro5 p~ísu d~I• 
UE J6% 

) 

"¡ 
Hol.iinda)04X 

:u Delegación de la Comunidad Europea en Méxko con datos de la Dircl'.ciún Gc111:ral de Inversión 
Extrnnjcra, Secretaria de Economía. 

lfESrsc:oN 
llf\~]~J1 __ g~ on I GEN ª-"""--·ª-·----
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México se convirtió en un polo de atracción para la inversión europea en los últimos años 
debido principalmente por su posición geográfica y los acuerdos comerciales que ha 
firmado, tanto con los países de Norteamérica, como con paises latinoamericanos como 
son Chile, Colombia-Venezuela, Bolivia, Costa Rica y Nicaragua. Desde esta 
perspectiva, las empresas europeas han modificado sus estrategias de implantación 
consolidándose como puntos importantes de producción en el ámbito mundial. 

Además es importante mencionar que la mayor parte de las grandes empresas europeas 
tienen una presencia muy importante en México aprovechándose de las características de 
la mano de obra, no sólo por su bajo costo, sino porque en muchos sectores la calidad y 
el grado de especialización de la mano de obra mexicana presentan niveles 
comparativamente muy propicios para la competitividad internacional. 

c) Centros de Asesoría empresarial y de promoción de negocios Europa-México 
(Eurocentros). 

Los acuerdos de cooperación económica Je 1991 se han basa<lo en la promoción de 
aquellas activi<la<les Je interés mutuo que dan primacía a la participación <lel sector 
privado, al desarrollo de la pcque1ia y me<liana empresa y a un proceso de transferencia 
de Know-How y tecnología Je los paises miembros de la Unión Europea a México. Esto 
ha permitido la realización Je importantes eventos como son la organización Je 
encuentros entre empresarios mexicanos y europeos (Programa Plurianual de Encuentros 
Empresariales). Así como la creación de 3 Eurocentros. que son centros de asesoría 
empresarial y de promoción Je negocios Europa-1\téxico, éstos son: :\afin, 13ancomext y 
Canacintra. 

También se realiza un programa <le promoción de las export~H:iones mexicanas hacia la 
Unión Europea y la posibilidad para empresarios me.\icanos <le acceder a 
financiamientos para la realización de coin\'ersión con socios europeos mediante el 
Programa Europcan Community ln\'estment Partncrs, (ECIP). El 9 de marzo Je 1995 el 
Banco Europeo de ln\'ersiones (BE 1) y México firmaron en Luxemburgo un Acuerdo 
Macro, en virtud <lcl cual el BEi puede otorgar préstamos para el tinanciamicnto <le 
inversiones en México. 

Las funciones de los Euroccntros son: 

Bancomcxt. Su función es sobre todo la promoción de las exportaciones bajo un 
programa dise1iado por Banrnmext, apoyándose en su red de sucursales y contactos en 
to<la la República Mexicana. La institución cuenta con una amplia gama de instrumentos 
Je promoción comercial y de in\'crsión y se ha realizado ya la identificación de sectores 
pnonlanos. 
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Cnnncin trn. Este Euroccntro npoyúndosc en una red extensa de sucursales y contactos 
dentro de la República persigue una estrategia individualizada de identificación, 
promoción y seguimiento de proyectos, sobre todo a través de los instrumentos BC
Nct/BRE y en contacto directo con los operadores de la Red COOPECO. Además ofrecen 
un servicio de información sobre México y la identificación de aquellos sectores 
industriales que resultan prioritarios para México. 

Nafin. Además de ofrecer a las empresas servicios de asesoría y consulta, seguimiento 
individualizado ch: los proyectos, una amplia infracstrnctura y contactos, este Eurocentro 
administra y maneja varios instrumentos financieros como el ECIP. 

Los acuerdos realizados han permitido para ambas Partes una 111ejor apertura comercial 
en el ámbito mundial, pero a pesar de esto la balanza comercial de México ha tendido a 
ser negativa en relación con la Unión Europea, siendo los déficit mas altos registrados en 
los mios de 1994 y 1998 con 6,252.2 y 7,810.1 millones de dólares respectivamente 
cubriendo el periodo de 1993-1999. 

Las exportaciones de México del mismo período en promedio han sido de 3,535.6 
millones de dólares, siendo el país más receptor Ale111ania que tuvo un crecimiento 
acelerado en los dos últimos aíios del siglo XX con un porcentaje de 23% en promedio 
del total de las importaciones que ha recibido los Estados miembros de la Unión Europea 
de México. 

Comportamiento de las exportaciones de 
México a la Unión Europea 1993-1999 

(millones de dólares) 

·----·------------------------
,_ _____________________________ _ 

-~:>-----
-·- .------~ 

---~- ... -·---'·---~- =----..;:- __ . __ ....---_ - --·-----·- -

Fuente Secretaria de 1:i:on.1111ia 
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En el caso de las importaciones totales de México procedentes de la Unión Europea 
durante los años de 1993 a 1999 se han registrado en promedio una cantidad de 9,068.5 
millones de dólares, casi el triple de las exportaciones que ha realizado México. 
Alemania también ha sido el país que mús a exportado hacia el país seguido de Francia y 
España que en conjunto cubren el 21 % en promedio de tus importaciones que recibió 
México de la Unión Europea en dicho período. 

Comportamiento de las importaciones de 
México desde la Unií111 Europea 1993-1999 

(millones ele dúlares) 

Se han llevado a cabo encuentros empresariales en los sectores mctal-mccúnica, 
agroindustrial, calzado, auto partes, muebles, azúcar, marroquincro y plústirn. A través 
del Programa A L-lnwst se generaron hasta el aiio de 19')8 alrededor de 40 negocios por 
niús de 30 millones de dólares. Asimismo Jcntro d<:I mareu Jcl prngrama AL-lnvest, la 
Comisión Europea ha autorizadu a los Eurocentrns Nalin y Canaeintra un financiamiento 
para la pru1nuciún indi\'idualizada de c111prcsas a tra\·és del Programa Aricl. 

FI Prugranw Aricl (Actin: Rescan:h in Latin Amcrica) es un tipo de proyecto de 
cooperación ccunómica qui: la Comisiún utili;a en algunas ocasiones rn el úmbito 
bilateral. Se utiliza principalmente cuando los bcncliciarios necesitan que sus empresas 
logren acuerdos concretos y bien delinidos. Pretende incrementar la capacidad de 
rn:guciaciún de los proyectos 1111.:xicanus, al sistenrnti/ar y aplicar i11strun1cntos de 
diagnostico técnico para medir la i111crnacio11ali/ació11 de la empresa y evilando la 
pl'lll!HlCiún de propuestas sin potencial y la opti111izaciún de los rcn1rsos. 

1'.n el aiio de l 9<J5 la Comisión Europea envió a México a un experto con el fin de 
estructurar un proyecto de apoyo y Je promoción de las exportaciones mexicanas hacia la 
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Unión Europea y estudiar Jos principales obstúculos que presentaban las exportaciones 
mexicanas a la Unión Europea. El proyecto es llevado a cabo por la Comisión Europea y 
el Gobierno Mexicano (SECOFI-Bancomext) y fue presentado oficialmente el 1° de 
marzo de 1997. Los sectores de promoción dentro del proyecto fueron el de frutas y 
verduras frescas, alimentos procesados, productos del mar, materiales de construcción y 
artículos de regalo. Hubo resultados muy favorables y se estimaron para 1999 un 
volumen de negocios por 34.7 millones de dólares repartidos en los diferentes sectores de 
interés de la Unión Europea 

Fase Duración 

1A 

18 

1C 4 meses 

1-5 meses 

6 meses 

4 -5 meses 

5 1 mes 

fases del Proyecto 

Acción de prornoc1on en Europa 

M1s1ón de compradores europeos a México 

Segu1m1ento técmco-comerc1al de las primeras 

e)(port.Jc1ones resultantes de las primeras 

exportaciones 

M1s1on exportadores mexicanos a Europa 

Evaluación de resultados 

Con respecto al ECll' ofrece 5 facilidades para apoyar la creación y operación exitosa de 
una coinversión. Estas son: 

;. Facilidad 1: Finarn.:iamicnto para la identificación Je socios y/o proyectos 

.,. Facilidad 2: Financ1a1111cnto Je acti,·iJadcs precisas a la puesta en marcha de 
una co111\'crsión: C'itud1os de fact1bilidad, elaboración de prototipos y 
cstablccim1cntns de plantas piloto 

;,. Facilidad J: F111ancia1111cnto de los requerimientos de capital de la coinvcrsión. 
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,. Facilidad 4: Financiamiento para el desarrollo de recursos humanos 

¡;... Facilidad 1 B: Financiamiento para la preparación de una privatización o un 
"Build Operate Transfer/Build Opcrate Own" 

El proyecto ECIP que tiene en su programa a un total de 53 países, México ocupa el 
segundo lugar como país beneficiario después de China. Las cifras muestran que desde 
1988 al mes de mayo de 1998 172 proyectos han sido aprobados por ECIP sumando un 
financiamiento por parte de la Unión Europea en México de 23,504,279 ecu. Con esto 
México absorbe alrededor del 10% de los proyectos y de los montos financiados por 
ECIP en el ámbito mundial. 

1 
Año 

1 
1989 

1 
1990 

11 
1991 

Proyectos ECIP-México 
Proyectos por facilidad 

l~I FAc21~1 FAC4 l~~]I 

ICJLJDC°JI 5 
11 

[~JDD~~JI 
ICJDD~I 12 

11 
i 

Fuente Dalos de la DGJ de la Com1s1ón Europea en mayo de 1998 

Monto ECU 1 

702.4901 

1.331.5141 

992 373: 

Todos los proyectos Je la \'1Ja e.:onómica están Je una u otra forma reflejados en los 
proyectos aprobados pnr ECll' en Méxil:o. Se au\'iertc una fuerte proporción de proyectos 
en el sector agrkola y agro1ndustrial con un apro.ximado de un 21 % seguido por la 
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fabricación de maquinaria y equipo con un 12%, el sector cuero y calzado 6%, el sector 
químico-farmacéutico 4% y el sector de medio ambiente 4%. 

1 

Sector de Actividad 

1 M,11,.ector 

1 Ag,,cola-Ag<e'"º""'"ª' 

1 Fabricac1on Maquinaria y Equipo 

1 Calzado 

1 Ou1m1co-Farmaceu11co 

I "ºº'º Amb,ento 

1 A,lomot"z.A,topa"es 

11 ~total,rg,o:Metalos 

Proyectos ECIP-i\léxico 
Proyectos por sector 

11 

No. Proyectos 

11 

Sector de Actividad 

11 

11 
32 

11 

Me!alurg1a/Metares 11 

11 

39 

11 

Texlrl 

11 

11 

20 IL P1as11co 

11 

11 

10 ll lnrorma,,ca/Telecom"n"'"º"º' 11 

No. Proyectos 

7 

5 

6 

5 

11 

8 

ll 
Mueble IL J 

IL 7 

11 

Turismo 

11 

J 

11 

8 

11 

Vanos _ji 20 

11 

7 
11 

,, 

Fuenle. Dalos de Oe1egac1ón de la Comumdad Europea en Me•ico 1~98 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

11 

El interés Je los paises miembros Je la U111ón Europea por las zonas agrarias y el sector 
agroindustrial es explicado, ya que su gran industrialilación como región conjunta ha 
JisminuiJo su capaciJaJ en lo que se refiere a la producción de bienes primarios, por lo 
que las relaciones económicas con l\k.xico le pcnnite apro\'echar las \'entajas 
comparati\'as y poder satisfacer la demanda de estos productos y lograr un mayor 
Jesarrollo y especialización en el úrea inJustnal y de ser\'icios. 

3.4 Tercer AcucrJo de Cooperación entre la Unión Europea v t\léxico. 

Con el fortalcci1111ento de la posición mexicana en el mercado mundial sobre la base de 
una política neoliberal con el objcti\'o de obtener una estabilidad macroeconómica con lo 
que se ha acrecentado la dependencia rnn Estados Unidos, el mercado europeo ha tenido 
una fuerte pérdiúa de la importancia rdativa del comercio que paso de un 11 % del 
comercro total Jc México en 1990 al 6.4% en 1998. Con la tinalidaJ de profunJizar y 
obtener un mejor apro\·echamicnto en las relaciones económicas de México y la Unión 
Europea, ambas Partes tinnan un nuevo acuerdo el 8 Je diciembre Je 1997 en Bruselas. 
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Este nuevo acuerdo introduce dos nuevos instrumentos jurídicos: el Acuerdo de 
Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Comunidad 
Europea por una parte y México por la otra y el Acuerdo Interino sobre Comercio y 
Cuestiones relacionadas con el Comercio entre la Comunidad Europea por una parte y 
México por la otra. La entrada en vigor del acuerdo se verificó el 1 de julio de l 998. 

La nueva relación entre México y la Unión Europea se fundamenta conforme a la 
voluntad expresada por las Partes en la Declaración Solemne Conjunta firmada el 2 de 
mayo de 1995 en París en tres bases: la profundización del diálogo político a alto nivel, la 
creación favorable para el desarrollo del comercio de bienes y servicios y el fomento de 
las inversiones y la ampliación y la intensificación Je la cooperación en una diversa gama 
de áreas como la empresarial, científica, cultural, etcétera. El nuevo acuerdo de 
Asociación Unión Europea-México rnnt1cne en general tres capítulos: el político, de 
cooperación y el comercial. 

Con respecto a lo ljUe corresponde a la 111versión extranjera directa, los articulas que se 
ocupan del tema son el articulo 8 y 9 que se refieren a los movimientos Je capital y 
pagos. Éstos comentan sobre la Jelinición, contenido, extensión y naturaleza de los 
conceptos incluidos implícita o explícitamente. Pretende determinar las disciplinas que 
regirún las actividades económicas Je los diferentes agentes de ambos bloques en materia 
Je controles Je cambio. 

El objetivo es la concesión mutua de un trato ¡m.:li.:rcm:1al a los agentes económicos Je 
ambas Partes en las transacciones cubiertas en el capitulo que son múltiples y rnriadas 
que abarca desde las inversiones directas, inmobiliarias y Je cartera hasta la apertura Je 
cuentas corrientes, concesión Je créditos. emisión Je titulas en el mercado de capitales, 
envío tisico Je instrumentos !inancierns y medios Je pagos, entre otros. El elemento 
fundamental de las negoc1a.:iones se concentra en la elimina.:ión Je las restricciones 
existentes tales co1110 limites al porcentaje del capital de una empresa que un inversor 
extranjero pueda detectar, li1111tes a la em1s1ón de títulos Je deuda en el 111ercado de 
capitales por parte de empresas c:-.tranjeras. etcétera. 

En el acuerJo >.e implantaron ciertas clúusulas que permiten a las Partes 111antener en este 
ámbito restricciones que estén justllicadas por ramncs Je segundad y orJen público, 
saluJ públi.:a v Jc!"c11>a; asi co111u restr1cc1ones en caso de dilicultades en el 
funcionamiento de las polit1cas de cambio n monetaria Je una de las Partes o diticultaJes 
en la Balanza de Pagos o cumplienJo con el Dered10 Internacional Público, por 
impo"i1c1ón Je re'.'!trti..:c1lirn:s tinarn.:1i:ra:-, a terceros países. 

El articulo 15 se retiere al lúmentu Je las 1n\·ers1ones en donde las Partes contribuirán a 
e.stablecer cund1c1ones atract1L1s y estables para las 111versiones redprocas como son 
111eca111s111os de 111fonnac1ón. de 1den11ticac1ón y J1nligac1ón Je las legislaciones y Je las 
oportunidaJes Je 1nwrsi[rn. :\poyu al entorno Jurídico favorable a la mversión entre las 
Partes. mecanismos de 111vers11in conjunta y el desarrollo Je procedimientos 
adm111istratl\os mús s11nples. 
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Para el mes de diciembre de 1998 se registró que eran 3,485 empresas con inversión 
proveniente de países de la Unión Europea Jo cual llegó a representar el 22.4% del total 
de sociedades con inversión extranjera establecidas en México que para ese aiio era de 
15,532 empresas. Los inversionistas participan en forma mayoritaria en el capital de 
2,761 sociedades con el 79.2% y de manera minoritaria en las 724 restantes.21 

De acuerdo al informe ele Ja Dirección General ele Inversión Extranjera ele la Secretaría de 
Economía, las empresas con inversión proveniente de Ja Unión Europea se ubican 
principalmente en el sector servicios con el 35.2%, manufacturero 33.5%, comercio 
24.3%, construcción 3 .1 %, minería y extracción 1.1 %, transportes y telecomunicaciones 
1.4% y en el sector agropecuario 1.1 'Yo. 

Comercio 24.JY. 

Distribución de Ja IEO de Ja Unión Europcn 
A los diferentes sectores en México 1998 

(porccntujcs) 

El desarrollo de Ja desrcgulación de In invcrsiún extranjera ha permitido facilitar In 
liberalización comercial. La creación de un úrea de libre comercio pcnnitirú eliminar las 
desyentajas competitivas que han enfrentado tanto las exportadoncs europeas hacia 
México como las exportaciones mexicanas a la Unión Europea y se podrún diversificar 
las relaciones económicas, politi<:as y co111erciales ante la fuerte presencia de Estados 
Unidos. 

Con la introducción de la moneda ltnirn en enero de 19')<) (aunque no de manera 11sica), 
la Uniún Europea llegó a representar un mercado de mús de 370 millones de 
consumidores, y se rcducirún los costos de adquisición de tecnología europea 

21 DciL'gaciún de la ComuniUad Europea en Mé.xico. www.allm ista.rom 
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contribuyendo al desarrollo y modernización de la estructura industrial mexicana y la 
liberalización en movimientos de capital y servicios ampliará las opciones de los 
empresarios mexicanos abriendo nuevas posibilidades de financiamiento y por efectos de 
la competencia, disminuyendo los costos de capital. 

Además que la liberalización no se limita al objetivo de contrarrestar los efectos 
negativos de la entrada en vigor del TLCAN sobre las relaciones comerciales bilaterales. 
Esta liberalización gradual y recíproca del comercio y la constitución de un marco 
favorable para las inversiones previstas en el nuevo acuerdo convirtió a México en un 
socio estratégico para la Unión Europea, expresamente en virtud de su política comercial 
regional y de su peso en la economía mundial. Con estos antecedentes México intensifica 
sus negociaciones con la Unión Europea para formar un Tratado de Libre Comc:rcio que 
entraría posteriormente en vigor el 1 de Julio del 2000. 

3.5 Expectativas y creación del TLCUEt\1. 

Después de 5 aiios de negociaciones que empezó en 1995 con la lirma de la Declaración 
solemne, México firma con la Unión Europea un Tratado de Libre Comercio el 23 de 
marzo del 2000 en Lisboa que a diferencia de los demús acuerdos firmados, el 
compromiso va más allá de ~ma apertura en sus mercados y del trato nacional a capitales 
procedentes de las naciones comunitarias. El gobierno mexicano garantiza con este 
convenio, pleno apego a los procesos democrúticos y absoluto respcto a los derechos 
humanos. 

La creación del TLCUEt\1 es considerada como el logro mús ambicioso del sexenio 
zedillista con un costo tan sólo de asesoria jurídica de cien mil dólares anuales. Jaime 
Zabludovsky, embajador de 1\!Cxico ante la Unión Europea explicó que tal erogación 
correspondió a la consultoría legal a partir de 1997.''Con la tirn1a del Tratado la Unión 
Europea representa un gran potencial por el simple lwcho que el primer día del a11o 2003 
todos los productos industriales que 1\k' ico fabrica entrarán a Europa sin pagar 
aranceles. 

EL TLCUEt\I abarca 11 <ireas temáticas: acceso a mercados, reglas de origen, normas 
técnicas, normas sanitarias y fitosanitarias, salvaguardas, i1wcrsión y pagos relacionados, 
comercio de servicios, compras del sector publtco, competencia, propiedad intelectual y 
solución de controversias. 

En materia de inversión el TLCUEt\l ademas de las normas mencionadas en el Acuerdo 
de diciembre de l 987, se prohibe la introducción de nuerns medidas discriminatorias a 
pagos relacionados con la in\·ersión din:cta, lo que implica dar seguridad a las 
transferencias relacionadas con las tn\·ersiones productivas de largo pla1,o; para otro tipo 
de 111\·crs1011es no se asume dicho compromiso. El compromiso asumido de la Unión 
Europea en maten a de 111\ ers1ón <.lc.J'l intacto el régimen in temo en la materia y no 
implica ninguna liberación adicional a la legislación sobre capitales externos. 

~: El Fmarn:u:ru. Sci.:L·1lm b.:onumia. Lourdcs íiun1~llcz Pércl. 23 Je ~brzo <le 2000. púg 7 
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Datos de la Secretaría de Economía (antes SECOFl) indican que México recibió 67.4 mil 
millones de dólares de inversión extranjera directa durante el período de 1994 al mes de 
septiembre de 1999 que equivale al 21 % del total de este tipo de inversión que recibió el 
pa!s. Y se estima que la captación de inversiones de dicha región pueda incrementarse al 
triple así como sus exportaciones gracias al TLCUEM. 

En el ramo del sector financiero, éste se verá aún más fortalecido con la entrada del 
TLCUEM. El sector externo del sistema financiero nacional está integrado por 79 
instituciones filiales, casas de bolsa, representaciones e instituciones no bancarias. El 
crecimiento de empresas extranjeras en el sistema financiero mexicano se ha considerado 
de gran importancia para la fortaleza del sector. 

Se dividen en tres tipos: las primeras son las que han comprado una participación 
controladora en bancos mexicanos como BBV, Santander, Nueva Escocia y Citibank. Por 
otro lado los 15 bancos extranjeros que operan en México por medio de una filial y en 
tercer lugar las instituciones no bancarias y las oficinas de representación, estás últimas 
del grupo de las 79 instituciones les corresponde el 60 de éstas. 

De las tareas fundamentales de un banco internacional a realizar es el aumento de la 
inversión extranjera directa en México. Se espera una reacción como la que se manifestó 
con el TLCAN, ya que el país al estar excepcionalmente bien posicionado al tener un 
tratado de libre comercio <:un las dos regiones del mundo más dinámicas en ténninos de 
evolución económica y profundidad en los mercados de consumo. 

Se pronostica que el 50º;, de la im·ersión comprometida por las corporaciones extranjeras 
para el aiio 2000 equivaldrú a los 12 mil 1111llunes de dólares que se destinará a la compra 
de maquinaria y equipo según estudios del Consejo l\.lcx1cano de Inversión. Y si se le 
agrega que si a la adqtm1c1ón de bienes de capital se suma la constrnceión Je nue\·as 
plantas industriales, resulta que el XI'!" del nuevo capital se destinará a la inversión tija. 
Debido a estas tendencias las 1n\·ersiones Je Asia han disnunuido un poco debido a la 
recuperación de las nacrnnes de dicha 1011a. en tanto los capitales que han aumentado 
rápidamente son los pro\·enient.:s de Europa. 

Para el 2000 los !lujos de 11n·ersiún directa europeos aumentarán 24% como un adelanto a 
la puesta en vigor del pacto comercial. En l lJlJl) los europeos im·irticron una cantidad 
cercana a los 2 mil 497 1111llones de dólares y para el 2000 se consideraron inversiones 
por 3 mil 97 millones de dólares. 

Con el TLCUE1'.1. 1'.kx1co reforzará su posición estratégica en el comercio mundial. 
Junto con Israel serú el único país con acceso preferencial a los dos mayores mercados 
del mundo y a América Latina, crearú condiciones de certidumbre y seguridad jurídica en 
la relación de :\lé.\1co con las principales potencias inversionistas del mundo. Es una 
herramienta cla\e para promover el crecimiento económico y generar más y mejores 
empleos. 

Ademús genera mayores llUJOS de inn:rsión extranjera directa y fomentará las alianzas 
estratég1c;b. me.1urarcr la ofáta de insumos y tccnulogia para la industria mexicana, así 
como d1s1111nu1r la depemk11cia tan grande que se tiene con Estadus Unidos que 
prc1<:t1camentc todo m1c·stru comercio es con esa nación (80% del total) abriendo nuevos 
mercados para pruductos nacionales en coni.licioncs prefcrenciales. 
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CAPÍTULO IV 
Contradicciones del desarrollo mucrocconómlco 

en el aspecto microcconómlco. 

Este capítulo explica los efectos directos como son la dependencia tecnológica, el 
desequilibrio comercial y la reestructuración productiva y los efectos indirectos: 
educación, empico, desarrollo de la investigación y la inequidad económica producidos 
por las políticas económicas de México que no penniten que los beneficios de la 
inversión extranjera directa sean aprovechados en su totalidad, afectando el desarrollo 
económico. 

4.1 Estabilidad externa e inestubilidad interna. 

Las prácticas económicas. sociales y políticas realizadas por México se han basado en el 
logro de una estabilidad rnacroeconórnica; más éstas han tendido a una mayor 
inestabilidad interna provocada por las mismas contradicciones inherentes al sistema 
capitalista y más espedficamcntc al modelo ncolibcral en la fase de desarrollo corno: la 
inflación crónica; el intercambio desigual con los países desarrollados; la tendencia 
estructural al desequilibrio en la balanza comercial y en cuenta corriente; el 
endeudamiento interno y externo público y privado, 

Así como la integración de una estructura linancicra frágil, la perdida de legitimidad de 
las instituciones gubernamentales y la reducción cada vez mayor del papel del Estado en 
los asuntos económicos y la inestabilidad de los tipos de cambio, las devaluaciones 
crónicas y el déficit presupuestal. Por lo que la politi.:a macroeconómica ha tendido a ser 
pro cíclica, e inestable para el desarrollo de México. 

En resumen. las políticas macrocconüm1cas neolibcralcs se han basado en el 
establecimiento de metas de 1.lélicit fiscal que se mantengan invariables a lo largo del 
ciclo económico, pero el mantenimiento Lk metas anuales de equilibrio liscal implica 
entre otras cosas que durante los períodos de auge cconómic:o, cuando los ingresos 
tienden a aumentar se eleve el gasto público contribuyendo de ese modo a la expansión 
económica. Los ingresos tiscaks transitorios desaparecen al contraerse la actividad 
productiva dando lugar a pérd11.Jas transitorias que obl1ga11 a las autoridades a rccrn1ar el 
gasto y por cons1guic11tc se reduce la demanda eft:c:tirn. nriginúndose un fenómeno pro 
cíclico. 

Desde el punto de ,·ista de los agregados monetarios y crediticios se origina una situación 
similar. Un aumento del nédito e.xtcrno, incrementa el gasto privado y a su vez repercute 
en un aumento el crédito interno por lo que la tasa de interés disminuye. S.: aliadc a esto 
la entrada de capitales. facilitada por las autoridades gubernamentales del país, como se 
ha explicado en capítulos anteriores, siendo paralelo a esto la falta de un sistema de 
regulación y supervisión moderada, originúndose una apertura financiera abrupta y sin 
control que permite una mayor liquidez de todos los activos tanto financieros como 
tisicos e incrementa la demanda de crédito con lincs de adquisición o corno garantía de 
préstamos. 
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El incremento excesivo del nivel de endeudamiento deteriora gradualmente la capacidad 
de los agentes económicos para cumplir con sus obligaciones crediticias, dando lugar a 
un alto nivel de riesgo. Por el riesgo tan elevado que se presenta hay un quiebre del 
financiamiento externo que produce una caída del crédito, suben las tasa de interés, hay 
pérdida de liquidez de activos fijos y efectos inflacionarios. La pérdida del poder 
adquisitivo lleva aparejada una disminución del consumo y un incremento en la cartera 
vencida. A esto se agregan efectos cambiarios hasta presentarse una devaluación, tal 
como pasó en México a finales de 1994. 

Por lo tanto, el tipo de manejo macroeconómico, la adopción de políticas monetarias y 
crediticias pro ciclicas, no han sido ajenos a la sensibilidad del crecimiento económico, a 
los flujos de capital, crisis financieras y problemas de reestructuración de los sectores 
productivos que manifiestan grandes contradicciones entre los distintos objetivos e 
instrumentos de la política económica mexicana y. sin duda, la inversión extranjera tanto 
directa como indirecta han sido conceptos fundamentales para el desarrollo de estas 
políticas macroeconómicas. 

Se pueden considerar dos etapas en la c\'olución de los flujos de capital durante la década 
de los noventa: la primera es que el incremento de estos !lujos facilitó la adopción de 
programas anti-inflacionarios y procesos de reforma estructural \'inculados a la capacidad 
producti\'a subutilizada que existia inicialmente, para la rápida reacti\'ación del 
crecimiento de la economía mexicana. 

La segunda etapa se puede considerar por la inestabilidad de los !lujos de capital a partir 
del "efecto tequila", México ha presentado un crecimiento económico en los a1ios 
no\'cnta muy inferior a su patrón histórico. el cn:cimicnto promedio del l'IB de 1991-
2000 fue ligeramente superior al J'"o siendo superado por otras economias como las de 
Chile, Perú, ;\1caragua y República Dominicana. 

La dependencia del financiamiento externo ha sido la notoria sensibilidad de la balanza 
comercial ante el nivel de acti\'idad ernnó1111ca y la tendencia de sustituir ahorro interno 
por ahorro externo, que ha caracterizado las fases de reactivación del crecimiento 
asociada al ingreso de cap1tales. 

El capital extranjero rnntnbuye a acelerar el proceso de acumulación de capital, a generar 
empleos de nuevo tipo. modernizar la estructura productiva e industrial y a introducir 
tcc111cas de producción, n:ntas y mercadeo mas moderno. Pero la reproducción del capital 
en un pais subdesarrollado como México esta condicionada por un conjunto de 
desequ1libnos y contrad1ccioncs que se dcri\'an de la dependencia respecto a los países 
desarrollaJos. sobre todo de los Estados Unidos, y de la inexistencia de un \'erdadero 
sistema proJucti\'o nacinnal autónomo e integrado, que se fundamente en la existencia de 
una base cientilica y tecnológica propia y que cuente con un sólido sector productor de 
bienes de capital. 

La deuda externa ha permitido que la reproducción del capital se realizara mas allá de los 
limites impuestos por el fondo interno de acumulación y recursos disponibles en el 
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mercado de dinero y de capitales. El mecanismo de la deuda hizo posible incluso que el 
proceso de inversión continuara a pesar de las crisis recurrentes que ha venido sufriendo 
México durante su proceso de apertura económica. 

A pesar de los efectos favorables que provoca la inversión extranjera directa, se presenta 
una contraparte que acentúa más los obstáculos para un verdadero desarrollo, como son la 
creciente concentración y centralización del capital que se traduce en un mayor grado de 
monopolización de la economia, la fijación de precios de monopolio que permiten elevar 
o mantener los márgenes de ganancia, pero que contribuyen a la generación de presiones 
inflacionarias; la distorsión de la demanda y de los hábitos de consumo; y la mayor 
dependencia y vulnerabilidad de la economía mexicana respecto a los países 
desarrollados. 

El aumento de la participación de sector privado en las actividades económicas ha sido el 
factor principal en el fomento de la inversión extranjera directa, pero esta política no es 
suficiente para asegurar una estabilidad económica constante. 

El mantenimiento de un equilibrio fiscal en .:! sector público en épocas de auge no es 
garantía de que no se este 1nc1diendo en erogaciones fiscales producidas por las deudas 
privadas, y existe la posibilidad de presentarse un comportamiento pro cíclico debido a 
que induce un aumento de los gastos pn\·ados durante la fase de expansión, por lo que se 
ocasiona mayores cnstns por la 1nestahilidad que generan las deudas privadas y una 
mayor incertidumbre, reduciendo la eticienc1a de la in\·ers1ón en capital fijo. A esta 
incertidumbre se agregan las 111ed1das estratégicas dcfensi\·as por parte de los agentes 
económicos que generan perdida en general de 111\·ersión productiva y por ende 
crecimiento cconúm1cn. 

Con esto también w 1ncrc1nentan los nesgos en las finan1as y para e\·1tar prcblernas 
s1stcmcit1cns en el sector tinanc1eru durante las cnsis. los bancos centrales muchas \'e<.:es 
interl'!enen en auscn<.:ia de mecanismos ac:..:ptados en el úmbito internacional para el 
rnaneJu adecuado de prublcrnas Lk endeudamiento externo. Las autoridades tambicn se 
\en for/ados a r<»tenun a asu1111r los ricsgos incurridos por agentes privados 
(F013Al'RO:\, 11'..\ll). Por lo que se puede alirmar que los ciclos de linan..:iamiento 
externo al sector pn\·ado han resultado ser tan o m:'1s devastadores en crncas de crisis que 
aquellos <.:n c¡ue el pnnc1p.JI prcstat:.1rio era el sector públi..:o. 

Esto acarrea costos so<.:1aks por la 1111sma heterogeneidad y asimetría que presenta el país, 
cnmn <.:s la pérdida de empico, pobreta y desigualdad en la distnbu..:ión del ingreso que se 
llegan a 111an1kstar en forma abrupta, ya que su recuperación es lenta y/o incompleta. 
Ad..:mús los grupos sociales que se henl'lic1•m con un auge posterior no coinciden con los 
ati:ctados por l.h crhis debido a los perjuicios que sufren estos resultan ser permanentes. 

Y se debe considerar que las pri\ at11aciones reducen el control en las actividades 
ccunúrnit...:~b JI.! las (irga1111a~1lHlcs gulJL•rna1nctHaks. así co1110 ocas1onan recortes Je gasto 
social por lo que el l'.stado se deteriora cada vez mús, tanto cuantitativamente como 
cual1tat1\ amente. 

71 



4.2 Efectos directos 

a) Transformación productiva 

La reestructuración productiva que se generó en México desde mediados de la década de 
los 80 en función de los mercados internacionales, se distingue por el dinamismo de las 
exportaciones manufactureras con altos componentes de insumos importados combinados 
con mayores encadenamientos nacionales en el caso de las ramas no maquiladorns. Así 
como el predominio de exportaciones primarias o industriales Je uso intensivo de 
recursos naturales hacia fuera de la región con un comercio intrarregional más 
diversificado. 

Composición de las Exportaciones de i\léxico ' 
1988 v 1998 (norcenluics) 

Categorias 
Bienes Primarios 
Agrícolas 
Mineros 
Energéticos 

Bienes Industrializados 
Tradicionales 
Alimentos, bebidas y 
Tabaco 
Otros tradicionales 
Intensivos en recursos 
naturales y elevadas 
Economías de escala1 

Duraderos Je uso final' 
Difusores Je progreso 
Técnico.\ 

Otros bienes 

1988 
43.0 
10.8 
2.8 

29.4 

56.7 
10.8 

3.9 
6.9 

20.6 
10.2 
15. l 

0.3 

1998 
JO.O 
.\.1 
0.4 
5.5 

89.9 
20 

2.3 
I 7.7 

8.3 
24 

37.6 

0.1 
Fuente Ei.¡u1JaJ. Desarrollo J CwJ.ll.lani.1 Cl·.l':\L Primera cd1e11111 Ago-;to :!OOO Santi;1gll de Clulc 
J 

(k..,lk 19Y~ '.\.1c'lico 11h.:h1Jc m.1qut1.1 en lus tl·~i.wu-; de tia·nl·s :\ntc-; Je csJ frd1J los rcg1!>ltah.i el eomcr1;10 Je scrvicíos. Por csle 

'{1utn o los J.uus Je l lJSK } 1 <)')8 no '-1.>n .:omp.irahlcs 

~ Cumprcm.lc. entre utrui. prndudu-; pl.'ln1qu11111..:o-;, p.1pl·I. i:cm~'ll!ll ~ mt·t.1lc.-; ti.1~11..:u~· 

C0mprcndc b:is1e.1mcn1c .1rtieull•~ cli:i.:1n1d¡irncs11i.:u.., ) \Ch1eulus ( } ~us r1.1rtc~1 ln..:lu}C .h:l1\1JJdcs Je ensamble Je Ji..:hos 

~rmh ... 11,..¡ 

. l ·umprcndc ba~1i.:.imcn1c rn.1qu1n.1ri.1. rn~trurw.:nlu~} q1111111..:a lin.1 lm·h1) e a..:tl\ 1d.1dc~ d~· ~·ns.tmhlc Je J1dm'i proJu..:tos 

Se generó una estntctura sectorial a favor de los 'ervicios y J.: las manufacturas, nuevos 
regimenes de organ1:rac1ún industrial en donde las transnac1onales y sólo unas cuantas 
nacionales han resultados benelkiadas y donde la pcquc1ia y mediana empresa tiende a 
desaparecer. 

TESIS CON 
FALLA DE OHlGEN 
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Los regímenes sectoriales y tecnológicos han experimentados cambios notables que han 
provocado el debilitamiento total o parcial de las cadenas productivas, así como el 
retroceso de las actividades de ingeniería nacional y de las labores públicas de 
investigación y extensión y un crecimiento económico de menor ritmo debido a las 
deficiencias de las nuevas políticas y una mayor heterogeneidad estructural. 

Se ha incrementado que las principales ramas de la producción estén controladas por unas 
cuantas empresas de carácter oligopólico integradas en grupos que mantienen relaciones 
financieras con otras grandes empresas pri\'adas, estatales, extranjeras o mixtas que 
operan en otras actividades industriales. Por los precios de monopolio. este tipo de 
empresas logran apropiarse de un excedente superior al generado por sus propios 
trabajadores, por lo que las empresas en que participa la inversión extranjera directa crea 
y se apropia de partes crecientes del excedente económico generado en la sociedad 
mexicana. 

Parte de ese excedente es transferido a los paises desarrollados de múltiples formas, en 
todas las cuales, la acción y presencia del capital extranjero es preponderante, aunque 
también el capital nacional participa en este proceso pero a muy bajo nivel. El traslado de 
excedente está ligado a la operación de un sistema de precios mundiales desfa\'orable a 
los paises subdesarrollados. a practicas de subfacturación y sobrefacturación y la fijación 
de precios intra-tirmas, la remi;,ión de utilidades, regalías, pagos por asistencia técnica, 
movimientos de capital a corto plazo con fines especulati\'os y fuga de capitales, entre 
otras. 

Debido a la dependencia estructural de la economia mexicana y la carencia de un 
auténtico sistema producti\'o nacional integrado y fortalecido, la dependencia tecnológica 
y la desarticulación entre el sector productor ue bienes de capital y el sector productor uc 
bienes de consumo. entre la inuustria y la agricultura, la inscn.:ión de nuestro pais en un 
sistema de relaciones económicas internacionales heterogéneo. y el carúctcr tributario uc 
la in\'ersión extranjera uirecta. sean los factores pri111.:1palcs que pro\·ocan que pese al 
aporte del capital extranjero a la creación interna de la riqueza: 'u efecto neto en el 
proceso de acumulación de capital sea negat1\·o.'.1 

La inversión extranjera directa se con\'ierte en la partida fundamental uel retorno a una 
situación de transferencias netas ue recursos ucl cxtenor, pero su auge no se ha traducido 
en su totaliuau en la ampliación uc la capacidad prouuct1\'a ucl pais, ya que su 
componente mús d1n:11nico han sido las füs1oncs y adqu1s1c1oncs de acti\'OS existentes, 
primero públicos y luego priva.Jos así como las alianzas estratégicas. A ni\'el micro se 
reflejan tenuencias de estrategias defcnsi\'as por parte de las empresas nacionales en vez 
uc ofcnsi\·as, al obser\'ar su incapacidad sobre las empresas transnacionalcs. Las 
dircc·trices uc la prouucti\'idau manifiestan la enorme asimetria entre una evolución 
positi\·a de dicha \·anablc en un grupo de empresas y sectores exitosos y su pobre 
dcsc111pc11o en el úmb1to agrega.Jo. 

~-· :\gu1lar :\lonsu. El 1.:ap1t;d c.\tranJcro en ~11.!xico. Ed. Nuestro Tiempo S.A. Co\ccciUn Dcsamil. MC.\ico 
ll F. l '!Xf>. l'.tg ~07. 
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La reestructuración productiva realizada hu estado acompañada de una apertura 
financiera, ya que sin intermediación bancaria las unidades económicas se verían 
restringidas a una situación de autotinanciamiento que es sub-óptima, ya que no podrían 
endeudarse cuando necesimn invertir en proyectos de mayor rentabilidad que el coste de 
endeudamiento. 

El sector financiero puede influir de manera positiva el crecimiento a largo plazo 
mediante un aumento de la proporción del ahorro que se destina a la inversión, mientras 
más desarrollado está el sector huy menores costos de transacción en la intermediación 
financiera y menor es el volumen <le ahorro que se pierde en dichas transacciones, debido 
a un aumento en la productividad marginal social del capital y el crecimiento de la tasa de 
ahorro privada aunque este último es muy ambiguo. 

En el cuso mexicano con un sector financiero frágil, las instituciones bancarias nacionales 
no cuentan con la capacidad necesaria para llevar a cabo sus funciones presentando 
serias barreras al sistema productivo e inhibiendo por consiguiente el desarrollo 
económico. 

Por estos motivos, el déficit comercial ha tendido a ampliarse, se origina un deterioro de 
la relación entre el crecimiento económico y las cuentas externas que obedecen tanto a 
los cambios estructurales generados por la apertura económica como a la tendencia a la 
rernluación real que se caracterizó en la Jécada Je los lJO. 

b) Desequilibrio comercial 

La existencia de un déli<:1t nimcrcial negati\·o en la balanza de pagos es un rasgo 
pem1anente del desarrollo ecunc\Jlllcu de ~kxico en su etapa moderna. Este inlluyc y 
coincide con la presencia de un Jéticit en la cuenta corriente. La desarticulación es un 
desequilibrio presente en la mayoria de los paises en desarrollo, sobre todo en los de 
mayor desarrollo inJustnal. Su ex1stenc1a provoca serias distorsiones en la esfera 
productiva y tinanc1era y tiene una alta cuota <le responsabilidad en los fenómenos de 
de\·aluac1ú11, 111tlac1u11am>s y de la deuda e.\lerna. 

:-:o son las ramas mús atrasadas y tradicinnales las que mús coadyuvan al déficit 
comercial. sinn las empresas y ramas 111:1s din:unicas y las más dependientes 
tec·nológicamente c·n las cuales actúa la inversión extranjera directa. !lay una evidente 
tendencia hacia la integración creciente del aparato productivo del país con el sistema 
productini de lns Estados Un1dtK Una gran parte de la estructura industrial del país se 
rnnvierte en un eslabón de los programas de integración vertical deci<liJos por las 
empresas matnces de las empresas transnacionales. 

Y•1 no súlo es cuesll<>n de un refuerzo Je la dependencia sino de la articulac1ón desue la 
b;he product1\ a mhma, e.\hle un proceso 1<.'c·111cu-111atcrial de producción que se puede 
obsen·ar en el cu111erc10 intra firma que se ha venido desarrollando. 
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El ahorro interno de una economía juega un papel fundamental en su crecimiento, ya que 
los países que más ahorran pueden invertir más y por lo tanto crecer más rápido, bajo el 
supuesto de que los rendimientos de inversión son decrecientes a medida de que la 
acumulación de capital, es decir, el stock de capital, aumenta. Sin embargo hay dos 
factores que pueden hacer que dicha convergencia a largo plazo de la renta por persona 
de unos países y en otros no tengan lugar. 

El primero es que la productividad y renta de los factores de producción, capital y trabajo 
sean diferentes en unos y otros. estas diferencias responden fundamentalmente a las 
diferencias en la dotación del capital humano además del capital fijo, el gasto público 
corriente que reduce el crecimiento a largo plazo y el gasto público en educación e 
infraestructura que lo aumenta. Así como aspectos inflacionarios, legitimidad del Estado 
y el desarrollo del sector financiero. En el caso mexicano se han observado grandes 
gastos en cuenta corriente y una gran fragilidad de las instituciones financieras mexicanas 
a pesar de los grandes presupuestos que se han destinado al sector, dichos gastos han 
impedido entre otros factores el ahorro interno. 

El segundo es que la renta por habitante aumenta directamente con el ímpetu de capital 
fisico de la economía y por tanto indirectamente con la tasa de ahorro. Las desigualdades 
entre estas últimas son tan grandes entre países, que afectan claramente a las diferencias 
de renta per-cápita. 

Este desequilibrio comercial llega a deteriorar las relaciones con el exterior, agregándose 
la existencia de un nrnvimiento de capitales generalmente desfarnrable para nuestro país, 
en que las salidas por rnncepto de u!ili<lades, n:galias, asistencia tcc111ca y otros 
conceptos que suelen a Ycccs rebasar la suma de ingresos nuerns proYcnicntcs del 
exterior. este desequilibrio tiende a acentuarse en pcrio<los Je crisis. 

Además de la creciente proporción de recursos que se trasladan al exterior por pago Je 
intereses de la <leuda externa contratada principalmente con la banca transnacional y la 
fuga de capitales al exterior con fines especulativos o por razones de desconfianza en la 
situación económica o política. 

e) Derendencia tecnológica. 

La in<lustria mexicana así como la de otros paises en desarrollo, anteriormente a su 
proceso Je apertura comercial basaban su <lesarrollo en el modelo de sustitución Je 
importaciones; con el cambio Je ese mo<lclo por las grandes ineticiencias que presentó, el 
desarrollo tecnológico se ha basado esencialmente en las transferencias que realizan las 
empresas transnacionales a sus filiales instaladas en el país, así como en las licencias 
tecnológicas compradas por las empresas pnrn<las nacionales y por el Esta<lo. 

Sin ninguna rnntrad1cción. la política me.\icana ha provocado el aumento de la 
dependencia tecnulógica de i\!C.xico, especialmente con Esta<los Unidos, Yeriticún<lose 
por la canti<la<l de la 111Yers1ón extranjera <lirecta prol'enicnte de ese país. El control que 
ejercen las empresas transnacionales sobre México no es algo que se consi<lere fuera de 
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lo nonnal, ya que no es un elemento separado del proceso de acumulación del capital, 
sino más bien responde a la dinámica de éste. 

Por el mismo rompimiento de la cadena productiva, las actividades de investigación y 
desarrollo en las empresas nacionales especialmente del sector primario han sido 
mínimas. En el caso de las filiales de las empresas extranjeras, las tareas de investigación 
y desarrollo son efectuadas casi en su totalidad por las matrices, siendo que los flujos de 
tecnología no se dan en un contexto de una economía nacional a otra, sino de flujos 
internos en el espacio de las empresas. 

Las tareas de investigación en México realizadas por las empresas se han basado en 
procesos de adaptación de los equipos para el uso de insumos nacionales, actividad que 
ha tenido mayor interés por las desrcgulaciones que ha habido sobre la ley de inversión 
extranjera y los estudios han estado más ligados a la comercialización de los productos 
(diseno del producto, mercadeo, etcétera) que a actividades productivas. 

Se ha considerado que los acuerdos sobre servicios técnicos, acuerdos de concesión de 
patentes, marcas de fabrica e innovaciorn:s, procedimientos no patentados y los acuerdos 
sobre diseiio y construcción, desempeiian una füm:ión básica en los procesos de 
transferencia tecnológica a 1'.kxico, pero como consecuencia de la dependencia 
tecnológica del país se ha registrado una reducción en <:l número de patentes registradas 
por nacionales y un aumento de las extranjeras, resultando aún más preocupante al 
considerar que la concesión de patentes no se otorga en benelicio de un inventor 
individualmente considerado. 

La .:structura actual del sistema de propiedad industrial está orientada en gran medida 
hacia la concentración de patentes en un númcrn limitado de empresas transnaciunales, 
que por su alto nivel tecnológico son los bcneliciarios del control de los 1m:rcados 
tecnológicos y de los privilegios de la propiedad industrial. Además el control del 
mercado y la concentración monopolistica se refuerzan mediante una scri<: dl! sistemas 
entre las compa1iias, conv1rt1cndo una estructura oligopolist1ca mundial en una estructura 
monopolística regional. 

Sobre las licencias tccnolúgicas, éstas presentan grandes limitaciones como son la 
fijación de precios de \Cilla, prohibición del uso de otras tecnologías, \Cillas obligadas a 
los dueiios de la tecnología. restricción a las posibilidades de exportar y otras. 

El modelo de fomento a las exportaciones en donde se ha desarrollado la industria 
maquiladora, por la misma naturaleza de éstas, llevan a cabo solamente fragmentos de 
trabajo por lo que su contribución al avance tecnológico es nula. Y la apertura 
indiscriminada qu<: se ha dado al capital extranjero ha implicado más que una 
transferencia tccnulóg1ca, una ampliación de los espacios productivos de las empresas 
transnac1onal<:s. De alli qu<: toda política dc aliento (subsidio) a las exportaciones, no 
puede desvincularse del desarrollo de ramas y actividades que contribuyan a una mayor 
integración y auwnomia d<: la planta productirn. aspecto no percibido en México. 
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Nuevos modelos económicos conocidos como "desarrollo endógeno" consideran que el 
progreso técnico no es una variable exogena, ya que depende de determinadas políticas 
de competitividad destinadas a mayores inversiones en educación, formación e 
investigación a un mejorado patrón fiscal sobre los factores productivos, así como a un 
acrecentamiento del comercio y de la economia. 

Se considera que los rendimientos de inversión son crecientes a escala del stock de 
capital en lugar de decrecientes, es decir, la tasa de rendimiento del capital fisico y 
humano aumenta más que proporcionalmente como consecuencia del aumento de su 
stock. Y se introduce que el conocimiento científico no sólo produce externalidades de 
las que se benefician el resto de los factores de producción, sino que es el factor que 
genera un rendimiento marginal creciente mayor. 

La inversión extranjera directa es una fuente de capital humano y de cambio tecnológico 
para México, aumenta el crecimiento al promover la incorporación de nuevas tecnologías 
y nuevos inputs en la función de producción, no sólo en las empresas relacionadas con 
dicha inversión sino en el resto de las empresas a través de su efecto de derrame y de sus 
extemalidades. 

Aumenta el grado de competencia; pero sin embargo los efectos positivos de la inversión 
extranjera directa sólo serán importantes si el país que las recibe ha superado un mínimo 
umbral de desarrollo; debe tener un ni\·cl suticientcmente el<:vado de capital humano, en 
témlinos de educación y forn1ación de la mano de obra y un nivel alto de infraestructuras 
tanto fisicas como jurídicas e institucionales para poder obtener suficiente rentabilidad.'~ 

4.3 Efectos indirectos. 

a) Educación e investigación científica. 

Durante las décadas de los 80 y 90 la reducción del gasto social provocada por las crisis 
económicas de 1982, 1986, 1994 y posteriores aju'>tes ha impactado negativamente las 
inversiones del sector educatirn. Se ha provocado un deterioro de los salarios docentes y 
la infraestructura escolar. así como la falta de actualización curricular. 

La dinúmica interna del sistema educatiH1 ha tenido pnca conexión cnn la evolución del 
sistema productivo y con las transfon11aciones que ocurrían en la sociedad, 
desactualizando programas de estudios y practicas escolares, creando debilidad en los 
sistemas de capacitación y en los anacronismos en materia de contenidos y modelos de 
aprendizaje. El deterioro de la calidad de la educación pública y la marcada falta de 
equidad en cuanto al acceso y los logros educativos quedan en evidencia cuando se 
comparan los logros por niveles de ingreso y población tanto urbana como rural. 

El gastn público en el sc.:tor cducati\"(1 en lo que se refiere a la tasa de matricula en 
i\kxico se prcscntú p.ira pn111aria (neta) en l 9'15: de niiios fue de un 99% y para niiias un 
96%. La sernndana (bruta) de 1991 a 199-l en ni1ios fue del 57%, Superior (bruta) del 

~.; DI.! la D1..·hc.;a (juilk·rmo CP111pn:ndi...·r la G\obalizal'.ión. Ed. Alianza. Mé'\JCU 2000. Púg. 30 

77 



mismo período fue del 14%. Para 1996 los años de educación promedio para el total de la 
población asalariada eran de 8 años 8 meses y el gasto social en educación con respecto 
al PlB fue de 3.4% en el período de 1996-1997, O. 7% mayor que en el período de 1990-
1991 que fue del 2.6%. 15 

Si comparamos los <latos entre los años de 1989 y 1997 correspondientes a la incidencia 
de la pobreza, es decir el porcentaje de ocupados que reside en hogares con ingreso por 
miembro inferior al valor de la linea de pobreza per-capita, y la vulnerabilidad entre 
profesores, así como de profesionales y técnicos y el total de asalariados, sus porcentajes 
manifiestan la dificultad o el poco avance que se ha tenido una rcfonna educativa eficaz 
en el país. 

Incidencia de la pobrezaª y la \'Ufncrabilidad h entre profesores, 
los profesionales y técnicos y el total de 
asalariados' de !\léxico 1989 y 1996. 

Total de profesores 

Total de profesionales y 
Técnicos J 

Total de asalariados 
Fucnle Cl:PAL. .-\go .. w zuoo 
a 

(porcentajes) 

Incidencia de riobreza 
1989 1996 

12 6 

11 12 

38 44 

Vulnerabilidad 
1989 1996 
45 37 

29 26 

33 31 

Corresponde al pon:cnt.1¡c de 111.:up.ido!<i Je i.:aJJ. c.11cgoria que reside en hogares t.:on ingreso por rrncmbro mfcraor al \'alor de la linea 

~e rolirc1a pcr dp1ta 

Corrcspo11Jt.: .ti porccnt.1JI." de li..:ur.1J11s cn hug.m .. 'S t.:on ingrc .. u pur 11111.:mbru compn:nJ1Ju entre una y Jos linea:> de pobrcla pcr 

dp1l.l 

' J l\lrrc~punJe .11 pl1ri.;cnt.11c Jc 11~·up.1duo; que n:..,1dcn 1.·11 t111g.1n:s \ ulncrabk·s· 

E\du)C .i Jn., prufc~uri.:~ Je l.1 c1bt:tlJn1.i pnrn~na) ~c1.unJ.1na· 

Los obstáculos que tiene una reforma educati\·a derivan Je la dificultad Je capitalizar 
más cticaz1rn:ntc los recursos dirigidos al sector, la resistencia de los profesores a 
cambios que perciben como c.xternos. la oposición al aumento de la carga tributaria, la 
redistribución del gasto en educación y los pnm:sos de descentralización administrativa 
y financiera. La ine4u1dad social y la u111for1111dad de la secuencia d.: las refun11as ante 
realidades nacionales heterogéneas. 

Se considera a l\!Cxico \Cgún estudios realizados por la CEPAL en plena transición en la 
cobertura de sernc1os de educación durante el decenio de los noventa por debajo de 

:~ EquidaJ. dcs.irmllu) (1uJJd.111iJ. CEP1\L. Pmm.:ra cdi1.:ió11. Santiago Je Ch1\c. Agosto :!000. P3g. 98 
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países como Argentina, Chile, Uniguay y Cuba. En el ámbito preescolar se tuvo una 
cobertura del 72%, en primaria del 99%, secundaria 64% y superior 16%. 

El grado de analfabetismo que es considerado como el porcentaje de In población de 15 
años y más que no saben leer ni escribir durante la década de los 90 se ha reducido 
ligeramente en términos relativos de un 12.5% en 1990 a un 10% en 1999 pero este dato 
suele ser engañoso ya que tomando en cuenta el crecimiento demográfico en términos 
absolutos en 1990 existían 6,249,443 analfabetas y en 1999 llegaron a 6,455,646 
analfabetas en el ámbito nacional. El grado de escolaridad en promedio en el ámbito 
nacional durante la década de las noventa fue de 7.13 siendo las regiones del sureste las 
más deficientes para finales del decenio como fueron los estados ele Chiapas y Oaxaca. 

Sobre el desarrollo tecnológico e investigación científica, las estadísticas de los proyectos 
SIR's realizados en el período de 1995-1999 se enfocaron más a los recursos naturales y 
medio ambiente y de desarrollo urbano y ele vivienda con un porcentaje del 51 % del total. 

Alimtntos GX 

r-
Oes11ro!lo industrial 

14X 

Estadísticas de los proyectos SIR's 1995-1999 
(porcentajes) 

0Psarrollosociélly 
humanístico 1Jx 

~ 

) 
APcursos naturales y medio 
ambientP26X 

Fuente: CONAC\'T. llirCl'ciún AdJllll\a de lh''>.llfPl111 ( ·1rn!1fini) Tn 11ul\1g1rn l<egiu11al 

Desarrollo U1b.iino y 
V11Jienda 25X 

A pesar del modelo econúmico en fo111cnto a las exportaciones y crcci111iento del sector 
manufacturero, la investigaciún nm:ional al desarrollo industrial ha sido muy poco debido 
a, como se ha explil:ado anteriormente, al desarrollo intra firma y la segmentación de los 
sectores económicos, ademús de la cnnecntración y centralización que realizan las 
empresas transnacionales. 

Se añade que el número de investigadores rcal111cnte es muy poco siendo que muchos 
profesionales prefieren irse al e.-.tranjero, debido a que se presentan mejores condiciones 
tanto de ,·ida como de infraestructura para la realización de las investigaciones. En 

TÉSlS CON 
FALLA 1E CHIGEN 
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México durante 1997 el número de investigadores llegó a ser de 1782 según datos del 
CONACYT. 

Las instituciones que realizan la mayor parte de las investigaciones son las universidades 
públicas de los estados, siendo esto paradójico ya que la distribución del presupuesto ha 
sido cada vez menor al sector público, para aumentar los gastos del sector privado en un 
desarrollo desigual y heterogéneo. Estos efectos llegan a repercutir en una mayor 
dependencia tecnológica con el exterior y un mayor dominio de las empresas 
transnacionalcs 

b) Heterogeneidad económica. 

Este fenómeno que va acompañado de la segmentación social ha estado siempre presente 
en el desarrollo de México. El Estado cuya administración central ha ejercido funciones 
de diseño, financiamiento, recaudación, aseguramiento, compra y prev1s1on y 
supervisión; siendo que en éstas no ha habido una difen:nciación ha impedido establecer 
mecanismos de eficiencia, esta situación sumada a los escasos elementos de competencia 
y a las practicas clientelistas y corporati\·istas no han gener<tdo los incenti\'os para que los 
agentes públicos puedan expandir y uni\'ersalizar la provisión de ser\'icios sociales y 
mejorar su calidad. 

El cambio de orientación de las políticas públicas desde los aiios 80 en donde se ha 
reducido el papel del Estado, la mayor participación de los agentes económicos privados, 
la sclecti\'idad y el impulso de procesos de descentralización, han tenido poco éxito en 
alcanzar una igualdad entre las sociedades. 

EL 1'113 per cúpita en comparación con el gasto social por porcentaje del PIB en 1990-
1991 correspondía a un aproximado 6~-u para 1996-1997 éste se incrementó 
aproximadamente un 8.5% manteniéndose por muy debajo del patrón regional de 
América Latina de 1996-1 'N7 que llegó a casi un 20º ;, del porcentaje del l'IB. 

La incquidad en la distribución del ingreso a favor de los sectores privados aumentando 
su participación en la pro\'isiún de algunos sen·icios sociales. incrementa la oferta 
pri\'aJa en los sectores de mayores ingresos y10 con menores riesgos debilitando los 
principios de un1\·er,ahdad y solidaridad que carac·tc1van los sistemas trad1t:1onales de 
seguridad social. Por lo que los efectos de pobreza y pobreza extrema no pueden ser 
confrontados cun eli.:acia. tomando en .:uenta que exi,t11i un 1ncre111ento de ésta durante 
el proceso de apertura de f\léxico: para l 9'JU existía casi un 4U"u de hogares en pobreza, 
para l 'l'J7 el número de hogares en pobreta sobrepaso el 40% obedeciendo a 
de,igualdades de factures educatinis, denrngrúfü:us. ocupac1unales y patrimoniales. 

A pesar de una bap de los indices de natalidad, en el último censo nacional se registraron 
un tntal de 1J7.JfiL71 I ltah1tantes, concentrándose la mayoría de la población en el 
btado de f\!0x1co, Distrito Federal, Jalbco y Veracruz. El crecimiento dcmogrútico 
tiende a acentuar aún mús la heterogeneidad y las desigualdades, siendo que el sistema 
producti\·o nacional no es capal Je absorber la cantidad de mano de obra que se genera, y 
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ya ni siquiera de la que ha estado rezagada ocasionando presiones de tipo salarial y 
perdiendo índices de competitividad en el ámbito internacional ocasionando deterioros en 
las relaciones con el exterior. 

c) Empleo 

La insuficiencia del nivel de empico es una pérdida de la integración y protección social, 
así como de la realización de las capacidades humanas, esto debilita la cohesión social en 
torno al proyecto colectivo y obstruye los canales democráticos de participación. El 
incremento demográfico y las brechas estructurales entre las calidades de trabajo 
disponibles y las cualidades requeridas por las transformaciones tecnológicas y de la 
estructura productiva y el crecimiento bajo e inestable han provocado la exclusión de 
trabajadores cuyas habilidades quedan desvalorizadas. 

Los cambios tecnológicos y organizativos que se han dado tanto en las empresas como en 
el conjunto de la economía durante la última década. han contribuido a acentuar la 
inequídad social. Por una parte la expansión del empico y los ingresos se han concentrado 
en un grupo reducido, lo que se refleja en particular en la ampliación de la brecha salarial 
entre trabajadores con distintos niveles de educación. La ampliación de la bred1a salarial 
se encuentra estrechamente \'lnculada y que refuerza la segmentación estructural del 
mercado de trabajo entre núcleos formales o modernos, con buenas condiciones de 
trabajo y otros de baja productividad con rnndicinnes precarias. 

Estos segmentos se diferencian entre otras cosas por la estabilidad en el empleo, los 
niveles de remuneración y productindad. las posibilidades de capacitación y 
actualización, asi como la duración de los pcnodos de desempleo y la rotación de oficios 
y empleadores. 

El lento y desigual crecimiento del empico ha ido acompaliado de un aumento de su 
informalidad. Como consecuencia del trabajo informal, las condiciones de protección 
social se han dctcnorado, incluso entre los asalariados que por estar sujetos a una relación 
contractual. suelen caracterizarse por una mayor afil1aciún a los sistemas de seguridad 
social. La generación de nuevos puestos de trabajo ha tendido a com:entrarse en 
actividades tercianas que en promedio registran un estancamiento o sólo una leve alza de 
la producti\ idad laboral. aunque alguno> subsectores han mostrado un gran dinamismo. 

A pesar de la efc\'ac1ón generada de empico en acti\'1dades terciarias, el sesgo de la 
demanda en las que se empica mano de obra de calificac1ón media y alta y de la 
11rndern11ac1t'm de muchas de ellas, dificulta la incorporación productiva de la fuerza 
laboral menus e ali ti cada. 

Una de las pnncipalcs ranrncs por In que las empresas extranjeras deciden invertir sus 
capit::ilcs en ~k.\lco es debido al costo de la mano de obra c.¡ue se resiente en los 
indicadores de compctit1\'1dad. Durante todo el proceso de apertura los salarios reales se 
han depreciado casi un .JO'~,,, llegando a inhilm el rn:cimiento y no se ha llegado ni 
siquiera a vol\'er al ni\·el de poder adquislli\'o que se tenía antes de la crisis de 199.J y se 
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considera que no será posible en el corto plazo regenerarlo a su valor real a pesar del 
crecimiento macroeconómico que ha venido desarrollando México. 

Indicadores de competitividad. Salarios en la 
Industria manufacturera en varios países. 

(dólares por hora-hombre) 

Estados 
Período México Unidos Francia Chile 

1993 2.1 11. 7 7.5 1.4 
1994 2.1 12.0 7.8 1.6 
1995 1.3 12.3 8.8 1.9 
1996 1.3 12.7 8.7 2.1 
1997 1.6 13.1 7.9 2.3 

1998 p/ 1.6 13.4 8.0 2.2 
1999 1.9 13.8 8.2 2.1 

fuente: 11\'EGI. Encucsta lnJustnal ~fensual 

p. cifras preliminares a par11r Je l.1 ICi.:ha que se 1nd11:a 

La contribución de la inversión extranjera directa en la generación del empleo es mínima 
ya que generalmente se invierte la mayoría en capital fijo por lo que también la 
población tiene que enfrentarse a otro problema derivado de esto que es el "desempleo 
tecnológico" ya que las empresas buscan siempre aumentar sus ganancias reduciendo sus 
costos intensificando sus procesos productivos. 

4.4 México en el 2000. 

Con la integración de México en la economía mundial. la evolución de la inversión 
extranjera directa se ha incrementado de forma acelerada especialmente con la 
elaboración de Tratados de Libre Comercio, que actualmente se cuentan con 1 O en 
nuestro país. 

1986 

Integración de i\léxlco a la economía mundial. 

1992 1993 1994 1995 1998 2000 

soc1ec1ón Europea 
e Libre Comercio 

TLC 
Guatemala 
Honduras 
El Salvador 

2001 
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México se vio favorecido con la reactivación en la economía, impulsada por el desarrollo 
de la economía estadounidense durante la década de los noventa y el incremento de las 
exportaciones de los países en desarrollo y la marginal reactivación económica de Japón, 
los pronósticos del Fondo Monetario Internacional registraron un crecimiento de la 
economía mundial en un 4.2% para el 2000. 

El desarrollo estadounidense se basó durante la década pasada en un fuerte consumo 
interno que se manifestó en un incremento de la producción industrial y el avance 
tecnológico que generó un aumento en la productividad de la mano de obra así como 
mayores utilidades para las empresas. También ayudó el bajo nivel de desempleo que ha 
fomentado el crédito y también el incremento en la recaudación tributaria y las menores 
necesidades de financiamiento por lo que el país mantuvo una expansión económica 
durante la década de los noventa .. 

Mientras que Japón tuvo un incremento en su demanda externa principalmente de los 
paises asiáticos que fue cla1·e para que la producción industrial revirtiera su tendencia 
decreciente, aunque tal efecto fue de corto plazo. La demanda externa de computadoras y 
partes electrónicas ha propiciado que mejoren las expectativas de utilidades del sector 
tecnológico. 

Por la gran dependencia que tenemos con Estados Unidos su expansión económica nos 
resultó muy favorable ya que podíamos tener mayores niveles de exportación y tener un 
mayor control en la cuenta corriente, aunque esta sigue siendo deficitaria. 

Para el primer trimestre del ~000 la 1n1·ersión extranjera directa como la actividad 
económica fueron afectados por la incertidumbre politic<1 en esc a1io clectornl, asi como 
la disponibilidad del financiamiento externo. la situación de los bancos y el incremento 
de las tasas de interés por la aplicación de politicas monetarias restrictivas. 

A pesar de estas limitaciones que se presentan, el PIB alcanzó un crecimiento del 7.9% 
en el primer trimestre, siendo el incremento mús alto de los últimos 11 trimestres y su 
crecimiento fue impulsado por los sectores industriales y de servicios. 

La inversión extranjera directa ascendió en el mismo periodo a 3,086.8 millones de 
dólares, lo que signi ticó un incremento de 18.8% respecto al mismo período del año 
anterior. Del total de la in\'ersión, el 39. I % fueron nuevas inversiones, el 3 7.4% fue 
reinversión de utilidades y 21.9% fue importación de actirn lijo por parte de 
maquiladoras. De esta el 70. I % fue canalizada por la industria manufacturera, 16. I % al 
comercio y 13.8'~º a otros sectores. Y las dos zonas que más invirtieron fueron América 
del Norte con el 74.1 % y la Unión Europea con el 18%.'" 

Otro aspecto importante que ha reflejado un mejor dinamismo de la inversión extranjera 
directa y es poco mencionado. 1.•s la acertación de empresas como agencias calificadoras 

:h Salin. Dirección de L:stuJ1os b:unonm:us. Resumen scm;rn.sl de anúlisis. Afio IV, No.20. 26 de mayo del 
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e instituciones que miden el riesgo de invertir en un país basándose en una serie de 
variables. La agencia calificadora Moody's elevó la calificación de la deuda soberana del 
pa!s otorgando el grado de inversión (Baa3), mientras que Standard & Poor's elevó la 
calificación a un nivel abajo del grado de inversión (BB+), estas calificaciones sobre la 
deuda del país tuvieron repercusiones positivas a las principales variables 
macroeconómicas y financieras que pem1itieron un comportamiento favorable de las 
tasas de interés con la tendencia a la baja y una apreciación del peso. 

La agencia Standard & Poor's sugirió que si México quería obtener la calificación de 
grado de inversión antes de que finalizara el 2000 tendría que cumplir tres requisitos: 
resolver definitivamente la crisis del sector bancario, una reforma fiscal integral que 
promueva una mayor base tributaria y la apertura del sector energético. Con la victoria 
del candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Vicente Fox, a la presidencia, sus 
propuestas se han enfocado a esas tres variables, por lo que se puede deducir como el 
exterior ejerce una gran presión en las decisiones de las políticas económicas que se 
implantan en el pais. 

La empresa l\krryl Lynch en septiembre de 2000 dio a conocer los resultados de un 
estudio realizado llamado Sistema de Calificación Global. cuyo objetivo es informar a los 
inversionistas el potencial de crecimiento de los paises que evalúa para que identifiquen 
las oportunidades d..: 1nv..:rsió11. El <.:studio comprende a 35 paises del mundo entre los 
cuales se encuentra l\kxico y analiza la consecuencia del crecimiento económico para el 
mediano y largo plaw y las perspe<.:1ivas de mayores rendimientos en aquellos paises 
donde la pos1b11idad de crecimiento sea mús alta. 

Lts variables a cons1Jerar en este e'>tud1u son: 
,. Oferta Je capital: tasa de ahorro y Jesc111pcl10 del rnercaJu Je capitales. 
,. Recursos humanos: Cantidad y calidad de la mano Je obra. 
,. Tecnología: Capacidad científica y tecnológica. 
,. Política gubernamcmal y estructura social: orientación de la politica 

gubernamental y cohe'lón social. 
,. Riesgu: fuentes potenciales de incstabliiJad económica. 

En el estudio, t\k\ico llegó a ocupar el 25" lugar Je 4 paises de América Latina, debajo 
Je Chile y amba Je Brasil y Argentina. Su lugar corresponde por el buen Jesempeño en 
la parte de la oferta de capital ('J" rango), pero con una calificación por abajo Jel 
promeJio en las dcnüs categorías: Recursos humanos (26" rango); Tecnología (27º 
rango); (iubicrno (20" rango) y Riesgo (25º rango). Los primeros lugares los ocuparon 
Suecia seguida d..: Singapur, Estados UniJos y Australia. 27 

En el marco d..: la reunión del Foro Económico Mundial, la Universidad de llarvard dio a 
conocer su 111fon11e sobre las 11a.:1uncs mús competitivas en el úmbito global. Los 
aspectos a con>iderar fueron: la innovación, la utilización efectiva de la tecnologia, las 
altas tas.is de ahorro e 111\ crsión y la integración en la economía mundial. México 
dc"endiú al lugar n1'um:ro 4J después que el ailo previo se situará en el J 1. 

:· '.'..".Jtin D1rL'1.:i.:1ún de L'.'!tud1u.., b.:onún111.:us. Aniil1s1s Scrní.lnal. Aiiu IV. ~o. 35. 8 Je Septiembre del 2000. 

84 



Para el segundo trimestre de 2000 la inversión extranjera directa ascendió a 3,589.8 
millones de dólares, lo que significó un incremento anual del 32% con respecto al aiio 
anterior, acumulando en el aiio un total de 6,676 millones de dólares. Por lo que para el 
primer semestre, 41.6% fueron nuevas inversiones, 30. I % fueron reinversión de 
utilidades, 6.4% son cuentas entre compañías y 21.9% son importación de activo fijo por 
parte de maquiladoras. El 46. I % fue canalizado por la industria manufacturera, 31. I % a 
los servicios financieros, 15.5% al comercio y 7.3% a otros sectores. 

Tipos de IED ingresados en México 
en el primer semestre del 2000 

(porcentajes) 

Distribución de la IED en !\léxico 
en el primer semestre del 2000 

(porcentajes) 

Otros uctorrs 
7Jx ~ 

Com'"'º /\ \1 
155X'-_~~ 

S•rvlcios 
lin.mcil'IOS 31.IX 

Fuente: Nafin. Dircn:1ún de E:.1ud1n ... h:onúrn1l'US. Anáhsis Scmarrnl. A11o IV, No. 33. 25 de /\go~lo de ~Ollfl 

Entre las inversiones y las alianzas estratégicas que han realizado las empresas tenemos 
como ejemplo a 13imbo que en marzo aumentó su presupuesto de inversión a 200 
millones de dólares, mientras que GMéxico tenía planes de invertir 460 millones de 
dólares. Dataflux firmó una alianza con Sun Microsystcm y 13ipcr hizo alianzas con 
Motorola y Gcnayrc, así también con empresas de software y de contenido para ofrecer 
servicios inalámbricos de comunicación personal interactiva. 

Otra alianza es la de \Val Mari con Money Gram proporcionando sen·icio electrónico de 
transferencia de dinero y la adquisición de TELMEX del ·!O'ió de la empresa chilena 
iLatin Holdings para futuras inversiones tanto en ese país como en Latinoamérica. Pero 
una de las fusiones más notoria en ese a1io es la de Barn:omer con Bl3\'-l'rubursa que 
empezó el 31 de marzo suscribiendo un Programa de Fusión y Capitalización para la 
integración de ambas instituciones y conduyú el 29 de junio en una transacción que 
involucra la aportación de 1,400 millones de dólares en efectivo para el llirtalccimiento 
financiero de las operaciones bancarias. El monto fue cubierto en su totalidad el 18 de 
julio. Otra fusión bancaria fue la adquisición total del llaneo Santander de Serfin 
realizada el 23 de mayo por un monto de 14,h50 millones de pesos. 

Con respecto al co111prn1amicnto sectorial para el segundo trimestre el sector 
agropecuario registró un crecimiento real de 7.4% como consecuencia de los incrementos 
en manufacturas, construcción, electricidad, gas y agua adcmús de la minería. En 
conjunción con los resultados del primer trimestre; este sector creció 4%. 

TESIS CON 
·~'ALLA DR ORIGBN 

85 



La producción industrial durante el período enero-mayo aumentó a una tasa anual de 9%, 
el sector manufacturero creció un 9.6% y 16.3% en maquila. El comportamiento del 
sector secundario y su gran importancia en el crecimiento que se registró en México 
durante ese primer semestre del PIB que fue de 7.8% ha sido acompaiiado por un número 
significativo de las ramas de actividad económica en donde más inversión e.xtranjera 
directa se canalizó. 

Las industrias que siguen destacando son la automotriz, de electrodomésticos, textiles, 
aparatos y equipos eléctricos, partes y refacciones automotrices. Sólo el 20'Yo de las ramas 
que corresponden a este sector se contrajeron, entre ellas están la de fertilizantes, tabaco, 
bebidas alcohólicas, maquinaria y equipo no eléctrico, preparación de frutas y legumbres, 
entre otros. El sector durante el primer semestre creció un 7.9%. 

En el caso particular de la industria automotriz; ésta ha sido favorecida también por el 
acuerdo automotor que México firmó con Brasil lo qu.: permitirá exportar 40,000 
vehículos en el primero de los dos aiios .:n vigencia, aiiadicndo el nuevo régimen 
automotor común entre Argentina y Brasil, aunque este último ha presentado ciertas 
dificultades que han puesto en problemas las relaciones del 1\1 ERCOSUR. 

Con respecto al sector servicios, durante el segundo trimestre presentó un crecimiento 
anual de 7.8% debido al desemperio positivo que registró el mercado interno en el país, 
derivado de los mayores índices de empico y de las remuneraciones pagadas en distintos 
sectores. Al interior de este sector crecieron: la actividad comercial, de restaurantes y 
hoteles 13.2%. transportes, almacenaje y comunicaciones 12%, servicios financieros, 
seguros y activiJaJcs inmobiliaria y d.: alquiler 3.9% y servicios comunales, sociales y 
personales 3.4%. ls El sector creció un 8% en el primer semestre 

En el sector financiero se mantu\·o la asignación "dis<.:rcta" d.: créuitos, pero con las 
nuevas regulaciones financieras como son las reglas de capitalización y la reciente 
aprobación Je la Ley de Concursos l\lcrcantiles y la Miscelánea de Garantías, se espera 
que estas leyes reactiven la canalización del rn!Jito. Y otra preocupación Je este sector es 
el nulo crecimiento en \olumen y liquide¿ de la Bolsa l\lcxicana Je Valores (BMV) que 
en los últimos arios ha manejado un \'olumen promcuio Jiario Je 1994-1999 cercano a 
los 90,000 Je acciones. 

La importancia que guaruan los Ji\'ersos mercados bursútiles en el entorno económico de 
caua pais ha sido crccrcntc con la apertura linancrera que se ha Jada. Mientras que las 
500 compariías listadas producen un valor de capitalización de 150,000 millones de 
Jólares que representa con respecto al PIB un 27%, las economías Jesarrolladas como 
Estallos Unidos y Japón ks rnrresponue un 225"ó y 140% respccti\'amente. 29 Por lo que 
debe existir una n:lación positi\·a entre la importancia Jel mercado bursátil y el buen 
descmpcfio ecomimil'.o, cuestión que no ocurre en el caso mc.xicano. 

:' '.':alin. Din.~cc1ón Je Estlllhus Econúmicus. Análisis Semanal. Ario IV, No. J2. 18 de agosto del :!000. 
~· 1 :\;_ilin Dm:i.:i..:1un Jc E~1ud1us El'.llnórnkos. Análisis Semanal. Aliu IV. Nu. )6. 15 de scpt1cmbrc del 
2000. 
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Los elementos que pueden mantener deprimidos a los mercados accionarios 
latinoamericanos en general se pueden derivar de factores externos e internos. Entre los 
externos, los más importantes son: la globalización de los mercados financieros y el 
debilitamiento de los fondos para mercados emergentes. Entre los factores internos, 
particularmente de la BMV es el bajo nivel de ahorro interno, siendo que en promedio en 
México representa un 20% del PIB, mientras que en Asia le corresponde un 30% siendo 
otro indicador de nuestra gran dependencia con el exterior, y la escasa solidez del sistema 
financiero. 

4.5 Otros factores económicos de consideración. 

El entorno del país en lo económico mejoró sensiblemente las metas gubernamentales de 
1999, aparte de los aspectos mencionados hay que ariadirle que el precio internacional del 
petróleo se mantuvo a niveles elevados, además de la disminución en el desempleo 
abierto y un aumento de la creación de empleos por una mayor actividad en el rubro de la 
construcción. 

El elerndo crecimiento del aiio 2000 provocó un incremento de la demanda agregada. 
Durante el primer trimestre el saldo de la balanza comercial alcanzó un déficit de 1.3 
miles de millones de dólares, las exportaciones crecieron un 26.2% y las importaciones 
un 26% siendo el 91ºü bienes intermedios y de capital, respecto al mismo lapso de 1999. 
El saldo de la balanza de pagos al primer tnmestre tuvo un déficit en la cuenta corriente 
de 4,203 millones de dólares explicado principalmente por el pago neto de intereses, más 
es importante mencionar que la in\·ersión extranjera directa representó el 73% del monto 
de la cuenta corriente. La cuenta de capital terminó con un superávit de 7,893 millones de 
dólares debido principalmente al cndcudam1cnto del sector privado y público no bancario 
y de in\·ersión extranjera:'" 

Para el segundo trimestre en la balann de pagos se presentó un déficit en la cuenta 
corriente de 3,655 millones de dólares, acumulúndosc en el aiio 8.001 millones de 
dólares, explicando pnnc1pal111entc al pago de intereses. El monto Je la cuenta corriente 
que le corresponde a la in\crsiún extranjera directa fue de 3,590 millones de dólares lo 
que cqui\·alc al 9S"o, la cuenta de capital terminó con un superávit de 1,729 millones de 
dólares. 11 

Despucs ucl primer tnmcstre se observó un aumento en la compra de importaciones en 
bienes de consumo en un 4 1J.2~;. por la creciente actividau económica. Esto ha 
ocasionado preocupaciones sobre un sobrecalentamiento de la economía mexicana, por lo 
que el gobierno optó por una política monetana restricuva para evitar las presiones 
mlbcionaria<. reducir la de111anda interna y evitar que el riesgo del endurecimiento del 
sesgo restnc!I\'ll en la polit1ca monetana mundial genere un desajuste en los mercados 
internos. En l9lJlJ el Bam:o Central hizo un corto de 30 millones de pesos, retirando 160 
Jel mercado. para 2000 aumentó en tres ocasiones sus "cortos". 

•ri "."alin lJ1rCl'l'1l111 Je f-.qud1os h:unórnJC.:us. An:d1s1s Semanal. Ai'io IV, ~o. 21. 2 de junio del 2000. 
-
11 :"\';.din. Oin:c¡,;ion de F:-.tuJ1us Econl>1111¡,;us. t\1ülis1s Scm,1nal. Ai'lo IV, ~o. 34. 1 de septiembre del 2000. 
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El primero fue el 18 de enero de 20 millones, el segundo se produjo el 16 de mayo por la 
misma cantidad, retirando 200 millones diarios y para el 26 de junio se incremento 30 
millones más, por lo que la cantidad retirada fue de 230 millones de pesos. 

También la Secretaria de Hacienda y Crédito Público reforzó y amplió el blindaje 
financiero con la finalidad de mejorar la capacidad de las finanzas públicas para enfrentar 
la volatilidad de los mercados financieros internacionales. Se aiiadió la emisión de Bonos 
de Regulación Monetaria (BREMS) por parte del Banco de México. 

La economía mexicana presentó un fuerte ritmo de crecimiento durante los primeros 
nueve meses de 2000, esto pcnnitió la creación de 721 mil empico entre enero y octubre 
con lo que se logro disminuir la casa promedio de desempleo que se ubicó en 2.3% 
durante el mismo periodo. Debido a esto se superaron las expectativas que se tuvieron a 
principios de ese año. Los tres factores que más destacaron para lograr tal crecimiento 
económico en México fueron: el crecimiento mayor al esperado de la economía mundial, 
en especial la de Estados Unidos, la recuperación de los precios internacionales del 
petróleo y la reactivación de la demanda interna. donde sobresalieron las exportaciones, 
la inversión y el consumo privado. 

Por consiguiente en 2000, el Producto Interno Bruto se incrementó 6.9"/c, en términos 
reales con respecto a 1999, superando la meta oficial de 4.5%, este crecimiento fue 
resultado de la trayectoria dd sector servicios que aumentó 7.3'Yo y del sector 
manufacturero que creció 7.1 %. Las manufacturas con mayor dinamismo fueron la 
división de productos metúlicos, maquinaria y equipo, y la división de productos de 
minerales no metálicos, e:o;cepto derivados del petróleo y carbón. 

Por su parte, la inversión bruta tija registró una tasa de crecimiento real anual de 10%. El 
componente de maquinaria y equipo creció 14.4%, creciendo la parte nacional y la 
importada 6.4% y 19.3%, respecllvamente. La in\'crsión en construcción se incrementó 
5%. 

La balanza comercial registró un déficit acumulado de 8,049 mdd, 44.2% superior al 
mismo periodo del año anterior. Las exportaciones ascendieron a l 66,424 mmd, 22% 
mayor que el ni\'cl registrado en l 9'J9, las petroleras se elevaron 65%, en tanto que las no 
petroleras lo hicieron 18.6%. De estas últimas • las ventas externas de manufacturas se 
elevaron 19%, como resultado de aumentos de 24.3'~ º• en las correspondientes a la 
industria maquiladora y de 13. l % en las dd resto de las empresas. 

El valor de las importaciones fue de 174,473 mdd, 22.9% superior a la cifra de cierre del 
año anterior, aunque las importaciones de bienes de capital aumentaron 18. l %. La 
inversión extranjera directa ascendió a l 3, 162 mmd, lo que significó un incremento de 
10.5%, respecto a 1999. Este flujo representó el 74'~;, del déficit de la cuenta comente. 

Estudios realizados por la OCDE indicaron que el manejo de una política monetaria 
restrictiva fue debido por las elecciones y por la decisión de los Estados Unidos de la alza 
de las tasas de interés para comenzar un proceso de desaceleración de la economía 
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estadounidense. Esto llegó a repercutir en México ya que su crecimiento dependía más de 
la demanda interna que ocasionaba una ampliación el déficit de la cuenta corriente. La 
OCDE considera que el rasgo distintivo de la década que concluyó fue las llamadas 
nuevas tecnologías que han sido el principal mecanismo de crecimiento en la 
productividad tanto de Estados Unidos como la de otros países. 

La perspectiva de que los bancos estuvieran capitalizados para finales de 2000 era una 
condición necesaria, más no suficiente ya que estas instituciones han perdido su función 
de intermediación financiera al no haber otorgado créditos a la actividad productiva, 
después de la crisis de finales de 1994. Por lo que el térn1ino de una reforma financiera es 
necesaria, además de los resultados que se esperan con la banca de desarrollo. 

Por la misma fragilidad del sistema financiero, la encuesta de evaluación coyuntural del 
mercado crediticio señaló en ese año que sólo el 35% en promedio de las empresas 
encuestadas utilizan créditos bancarios, esto se debe principalmente por la incertidumbre 
financiera, la negación de los bancos al préstamo o las altas tasas de interés. 

En lo referente a la política fiscal, la recaudación tributaria es uno de los retos principales 
a resolver en el corto plazo. "De acuerdo a un estudio elaborado por el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT). la recaudación por habitante en nuestro país es de 500 
dólares al año, mientras que en otras naciones de igual desarrollo como Corca del Sur, 
Republica Checa y Grecia son de 2,300, 2100 y 3,800 respectivamente. En los países que 
fonnan parte de la OCDE se recauda en promedio 38.2% del 1'113, mientras que en 
México únicamente el 15°1.i. El impuesto sobre la renta en México representa 4% del PIB, 
mientras que el promedio de la OCDE se ubica en 13.3%".·' 2 

Para el control de la intlacicin los principales detenninantes a supervisar son: la 
divergencia entre los aumentos de los salarios otorgados durante el periodo, tanto con las 
expectativas de inflación como la relación con la enilución de la productividad y el 
repunte de la inflación anual del indice nacional de precios al productor, sin petróleo y sin 
servicios debido a que estos factores rueden mostrar los primeros indicios de que el 
crecimiento de la demanda agregaJa estú afectando a los precios. 

Otros aspectos que quedan por resolver son: la política de pensiones, en lo que respecta a 
los trabapdores del Estado afiliados al lSSSTE y el de los miembros Jcl ejército. La 
reforma del sector energético y los requerimientos de inversión por parte del sector 
privado en el sector eléctrico debido a que la inversión pública no podrá cubrir el monto 
de recursos necesarios para generar la creciente demanda de electricidad de la industria y 
de la población. 

Además de los problemas que han surgido con Estados Unidos en el marco del TLCAN 
con respecto al caso del azúcar que se vio afectado por la entrada de la tluctosa a la 
región, en donde ya se han citado a tres diferentes consejos de concilia<:ión y arbitraje 
para el caso. Además del caso atunero y los problemas en el sector primario con respecto 

·~ Salin. D1rc1.:1.:1ún de b .. tud1us h:onómi1.:us. r\n;ilisis Scman<1I. Ai\o IV. Nu. 27. 14 de julio de 2000. 

89 

..... 



al aguacate, al café, leche y plátano debido a que la oferta ha sobrepasado a la demanda 
por el mismo ritmo en la actividad económica. 

También se presentó una problemática en el ámbito mundial con respecto a 2001 debido 
a los altos precios del petróleo y la caída de la moneda única europea (curo), provocando 
volatilidad en los mercados financieros, así como presiones inflacionarias, que afectaron 
el crecimiento mundial esperado, obviamente tal situación repercutió de manera negativa 
a México porque se originó un descenso mayor en sus exportaciones netas; a parte de la 
que produjo la desaceleración de la economía estadounidense y el aumento en las 
importaciones de bienes de consumo. Entre los sectores económicos más afectados en el 
país por el alza de los energéticos y por consiguiente de las materias primas en los 
mercados internacionales se encuentran los grupos industriales del papel, celulosa y 
siderurgia. 

Todos estos elementos pueden afectar los rendimientos y las expectativas de inversión 
extranjera directa. Y siendo ésta la pauta de nuestro crecimiento, la necesidad de una 
estructura económica interna saludable que no sólo comprende aspectos 
macroeconómicos sino también microcconómicos. especialmente en el aspecto social que 
ha sido el factor más rezagado, es prioritaria si se espera un verdadero desarrollo nacional 
integral y consecutivo y no sólo períodos curtos de auge que terminan con grandes 
consecuencias de retroceso en todos los aspectos, siendo provocadas por las crisis 
económicas como se ha vivido en estos últimos 20 años. 
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CONCLUSIONES Y Pl~OPUESTAS. 

Sin duda alguna la entrada de capitales extranjeros en fonna de inversión extranjera 
directa ha pennitido un crecimiento importante en el comercio en nuestro país, que ha 
resultado benéfica principalmente en el rubro de las exportaciones y con el proceso de 
globalización ésta ha cobrado gran importancia, siendo considerada como el instrumento 
principal para el crecimiento y desarrollo económico de México y análogamente un 
desarrollo en el aspecto social y político. 

Considerando todos estos factores y el trabajo analítico presentado se puede concluir 4ue 
las acciones de gobierno durante las dos últimas décadas se han rellejado en un: 

1. Proceso de apertura comercial e integración en la economía mundial donde la 
inversión extranjera directa no se puede considerar como eje principal para el 
desarrollo del país, se debe razonar como un complemento que ayuda a mejorar la 
economía interna ya que proporciona recursos que por si sólo la administración 
que está a cargo ni los recursos del país los pueden otorgar. En México la 
sustitución del ahorro interno por externo ha creado una gran heterogeneidad en 
todos los aspectos, siendo los grandes benetkiados casi en su totalidad, los 
inversionistas extranjeros y sus grandes empresas transnacionales. 

El momento histórico en que ~léxico decide "abrir" su economía no es del todo 
favorable, el total fracaso para finales de los 70 del modelo de sustitución de 
importaciones y la existencia de un aparato industrial incipiente, llega a mostrar sus 
carencias al exterior y con las crisis que surgieron en la dé1:ada de los ochenta, la 
dependencia principalmente rnn Estados Unidos se incrementó con la finalidad o 
esperanza a futuro, de 4uc la rnlabora1:iún con esta gran potencia, nos permitiera lograr 
una economía interna saludable, cuestión que pudo ser así. de no haberse realizado una 
serie de políticas que sólo beneficiarán al extenor y no al desarrollo imerno del país. 

Las políticas económicas implementadas no sólo nearun un rompimiento mayor de la 
cadena pruducti\'a, con el rezago del sector primario, también el debilitamiento y perdida 
de legitimidad del Estado y la separación del sistema financiero del sistema productivo. 
Además de una desigualdad entre el desarrollo enmómico con el social y fo político 

2. Que la normati\'idad y reglamentación exageradamente flexible con la intención 
de atraer in\'ersión extranjera ha provocado un menor beneficio de ésta ailadiendo 
los fenómenos de centralización y rnm:entración bajo fom1as monopólicas y 
oligopólicas que han optado las grandes empresas transnacionales incrementado 
el comercio i ntra firma. 

Siendo considerada una de las peores crisis que ha vivido México, la de finales de 1994, 
sus efectos también se debieron por el momento en que se ! lega a presentar. Estando en 
el periodo hacia la globaliz.1ción, cuya naturaleza llega a exponer en mayor proporción 
las vulnerabiltdaJes de los paises hacia el exterior, principalmente de los paises 
emergentes, la crisis llega a sellar en su totalidad la dependencia económica y tecnológica 
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del exterior argumentada desde los anos 70 por los estudiosos del fenómeno que implican 
a las empresas transnacionales en un país. 

Con la firma del TLCAN se logra enfrentar en parte los problemas causados por la crisis 
financiera con respecto a las inversiones extranjeras directas, dándoles total seguridad y 
protección a los inversionistas y sus capitales por fenómenos que pudieran ocasionarles 
perdidas, aunque también producen una mayor entrada de capitales especulativos. 

3. Con la segmentación en los sectores, el control de los mercados claves por las 
empresas transnacionales en la economía mexicana resulta más fácil de obtener, 
las cifras presentada en el trabajo siendo éstas oficiales, muestran que el aumento 
de las exportaciones se deben en su mayoría por el comercio que realizan las 
transnacionalcs, además que la vinculación productiva de las empresas 
nacionales, especialmente las maquiladoras, las cuales han tenido un gran apoyo, 
es mínimo por lo que no se ha reflejado de manera convincente el beneficio de 
tecnología que trae consigo la inversión extranjera directa, resultando que Ja 
producción nacional tenga muy poco valor agregado. 

Esto también llega a repercutir en un aspecto que hoy en Ja actualidad se considera 
primordial: Ja productividad. Siendo que la prouuctiviuad se consigue en un período de 
largo plazo y que permite a las empresas fórtalecer su posición en el mercado y hacerlas 
más competitivas. La poca vinculación producti\'a y la escasa tecnología que presentan 
las empresas nacionales obligan a éstas a optar por estrategias defensivas en vez de 
ofensivas que se materializan en las fusiones o alianzas estratégicas con la tinaliuad Je no 
ser eliminadas del mercado. 

Esto llega a disminuir sensiblemente también Jos henelicins de la inversión e.xtranjera 
directa, ya que sólo se adquieren bienes que ya existen y no se crean nue\·as plantas o 
infraestructura productiva que mejore Ja industria del país receptor. Además de que la 
terciarización que es estimulada por la misma globalización afecta aún más el rezago de 
los sectores primarios. 

El desarrollo tecnológico también ha sido factor para Ja asignación de la inversión 
extranjera directa, en Ja actualidad se ha incrementado las inversiones en capital fijo. La 
,·elocidad de Jos procesos cientifü:os y tecnológicos caJa \'ez es mayor, touo con la 
tinalidad de Jisminuir costos y obtener ganancias marginales mayores que son en Jo que 
se basan las empresas en un modelo de economías a escala. Y con el creciente comercio 
intratinna, las empresas nacionales confrontan problemas de competitividad con n:specto 
a las transnacionales. 

4. La fragilidad de su sistema financiero que después de Ja crisis de 1994 no ha 
podido fomentar las imwsiones productivas mediante créditos. A pesar de los 
enormes ..:apitak:s que se Je han otorgado a ese sector, no ha sido capaz de ayudar 
al desarrollo interno, siendo más que nada un obstúculo debido en gran parte a la 
gran corrupción que ha existiuo y Ja presión del exterior, ya que es considerado 
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como elemento básico para la estabilidad macroeconómica y que no se ha 
permitido una adecuada planeación de la reestructuración financiera. 

Tal vez el aspecto más importante que ha impedido el aprovechamiento adecuado de la 
inversión extranjera directa, es el rol que tiene el Estado en el modelo neoliberal. Sin 
duda alguna no se puede pensar que un nacionalismo como el que existia en los alias 
sesenta pem1ita un desarrollo del pais, ¿y por qué no?. Por que las condiciones son 
totalmente diferentes, más esto no significa que el Estado no realice sus funciones que le 
corresponden, siendo el único que pueda conseguir una plena equidad y estabilidad en un 
sentido democrático y pacifico, su función ha estado únicamente en favorecer al exterior, 
es decir, a basar el desarrollo del país sobre la base del crecimiento del exterior. 

Esto significa que a diferencia de otros países en vías de desarrollo. caso especifico de los 
paises asiáticos, donde éstos procuraron primero lograr una economía interna lo 
suficientemente sólida para enfrentar la rnmpetencia del exterior, México invierte el 
procedimiento incrementando aún mas su dependencia y atrasando su desarrollo propio, 
siendo que su crecimiento durante la década de los no\'enta fue muy inferior a los 30 alios 
anteriores registrados antes Je la apertura comercial. 

El papel del Estado mexicano ha sido esencial. gracias a la excelente posición geográfica 
del país, su politica y la gran cantidad de recursos con los que cuenta, las grandes 
potencias han logrado desarrollar su capacidad económica especialmente la 
estadounidense, logrando enfrentar con mayor eficacia la competencia asiática y la 
europea. Su posición le pennite ser un "puente" para la lucha del dominio económico 
entre estas potencias principalmente los Je la Triada ( Estados Unidos, Unión Europea y 
Japón). 

Al considerar sólo una estabilidad macroernnómica como lo han hecho las instituciones 
gubernamentales. s111 considerar un desarrollo microeconómico, los logros obtenidos sólo 
han sido temporales y espontúneos. creando después problemas mayores y un mayor 
atraso del pais. Es pnr eso que el proceso de apertura se ha presentado de forrna 
prOl:ÍL'hc·a, con periodos cortos de auge y grandes períodos de crisis que han anulado en si 
al mismo periodo Je auge. estancando a la economía del país. Otro efecto es que el éxito 
Je alcanzar las metas 111acroeconóm1cas suelen ser más prolongado. 

5. El desarrollo crnnó1111co es entorpecido por la falta Je un desarrollo social que 
afecta también a un mejor apro\·echamiento de la in\'ersión extranjera directa. El 
aspecto sm:1al ha sido totalmente rezagado, los programas que el gobierno ha 
impuesto sólo han ser\'ido para tratar Je ocultar la gran desigualdad que han 
provocado sus políticas, la falca de una \'crdadera integración nacional ha sido una 
de las causas principales que cl sistema producti\'o no funcione a su mayor 
potcncial, y aunque se pennita la entrada Je enormes cantidades Je capital 
c.xtran¡eru para b mejor eficiencia de los recursos, al no contar con una 
organizaciún adecuada que cs conformada por un plan nacional, pocos resultados 
positi\·os se pueJen llegar a espcrar. 
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No se puede pensar en lograr un desarrollo si todos los aspectos que conforman éste van 
en paralelo. Si es verdad que lo que ha permitido que el proceso de globalización se haya 
comenzado a desarrollar, son las relaciones estrictamente en el sentido económico, pero 
se llega a tal madurez en el proceso que se de contar con un fortalecimiento social y 
político, el ejemplo más claro es la Unión Europea, y una cláusula esencial en el tratado 
de libre comercio que se hizo con México que es lo referente a los derechos humanos. A 
diferencias que puedan llegar a pensar otros, la caida del partido de Estado, que era el 
PRI, es indicio claro de la necesidad de un cambio, no diciendo que éste se pueda dar con 
el nuevo presidente, pero si representa la gran deficiencia que ha tenido en enfrentar los 
grandes problemas en el interior del país, y aún así se busca tener estabilidad 
macroeconómica sin que se tenga estabilidad interna. 

Los problemas que todavía tiene México en educación y capacitación, la poca 
vinculación de investigación cicntifica y tecnológica en el proceso productivo, así como 
aspectos demográficos y diferem;ias de desarrollo entre las mismas entidades del país son 
características de la sensible estmctura interna del país que afectan también los destinos 
hacia los que sc dirige la invcrsión extranjera directa así como su calidad. 

La influencia de las grandes potencias en el proceso de globalización también ha 
producido en los países en vías en desarrollo grandes limitaciones para su crecimiento y 
su capacidad para aprovechar la entrada de inversión extranjera directa, ya que las 
consideraciones de integración están basadas en las expectativas de crecimiento de éstas 
y en aprovechar al múximo su capacidad productiva y acrecentar su acumulación de 
capital, siendo la característica principal en el sistema de producción capitalista. 

La nueva administración que entró a partir del 1 º de diciembre del 2000, si es cierto que 
no va a cambiar el modelo económico implantado, es decir el neoliberal, tendrá que 
considerar según como se ha planteado en sus propuestas, un desarrollo social con 
mayores presupuestos a la educación y desarrollo científico y tecnológico, una reforma 
fiscal integral y un apoyo financiero al sector productivo a través de las bancas de 
desarrollo si es que quien: mantener los logros obtenidos en materia macroeeonómica. 

El Tratado de Libre Comercio de l\léxirn con la Unión Europea puede permitirle al pais 
incrementar su comercio internacional y restarle cierta dependencia que se tiene con 
Estados Unidos, 111crcmcntando sus exportaciones principalmente en productos 
agropecuarios por las grandes cantidades que suelen importar los paises europeos debido 
a que se han especiali1ado principalmente en los sectores secundarios y terciarios. Esto 
puede permitir que sc puedan invertir más recursos en este sector, aunque la tendencia de 
los paises europeos es a im·crtir en el sector agro-industrial. 

Considerando lo anterior y como complemento de la 1m·estigación realizada, mencionare 
brevemente el comportamiento de la economía durante el 2001 y las expectativas 
consideradas para 2002, con base en el entorno internacional que se ha presentado, a fin 
de dar propuestas que permitan un mejor aprovechamiento de la inversión extranjera 
directa. 
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La reciente evolución de la actividad económica en México ha sido desfavorable, debido 
principalmente por la desaceleración de la economía estadounidense y a los ataques 
terroristas del 11 de septiembre de 2001 en ese país. Tal fenómeno repercutió en una 
disminución de nuestras exportaciones, cayendo durante los primeros siete meses de 2001 
las exportaciones petroleras un 14%, mientras que las importaciones de bienes de 
consumo se incrementaron un 23% y las de bienes de capital sólo un 2%, no se presentó 
un incremento en las importaciones de bienes intennedios durante ese periodo. La 
inversión tija bruta registró una variación real en los primeros cinco meses de 2001 de 
menos 1.3%. 

La fuerte expansión económica que se registró hacia finales de la década de los 90 fue 
sustituida por una desaceleración de las economías a nivel mundial; en el tercer trimestre 
de 2001. la economía mundial se encontraba en pleno declive, lo cual creaba una 
disminución en la entrada de inversión extranjera directa a nuestro país, y por 
consiguiente escasez de recursos financieros para la actividad productiva. 

Y sumado a nuestra dependencia con el exterior y la realización de la política económica 
con base en los acontecimientos externos. el gobierno actual presentó una incapacidad 
para lograr afrontar los diversos problemas que causó la desaceleración estadounidense y 
los atentados terroristas del 11 de septiembre finalizando el 2001 sin crecimiento del PIB 
en nuestro país. 

A pesar de que se considera que la economía de Estados Unidos se encuentra en un 
proceso de recuperación, las expectativas para el 2002 están revestidas de incertidumbre 
por la circunstancia particular de estar viviendo la fase baja del ciclo económico, el 
Fondo Monetario Internacional (Fl\11). estimo un crecimiento económico mundial no 
mayor al 2% en el 2002. lo cual es preocupante. ya que cualquier crecimiento por debajo 
de 2.5% no es suficiente para ab,orber el incremento de la población. 

En este contexto. el programa gubernamental 2002 de 1'kxico ha considerado que se 
tendrá un crecimiento del PIB de 1.14°,;,, una inflación de 5.79% y un tipo de cambio 
anual de 10.51 pesos por dólar y un saldo negativo en cuenta corriente de 23,857 de 
dólares. Considerando que si se tenga ese déficit en cuenta corriente, uno de los 
obstáculos para manejar el financiamiento de esa proporción seria una reducción 
sustancial en la inl'ersión extranjera directa y su posible 1mpactu en el tinanciamientu del 
déficit en cuenta comente. En matcna de inversión extranjera directa, la adquisición de 
BA:'\AMEX por CITll3A:'\K por un monto de 12 mil millones de dólares fue la más 
representativa del ai\o 

La tan esperada recuperación económica para México se consideraba en el segundo 
trimestre consolidúndosc positi\·amente en el tercer trimestre del presente atio poniendo 
fin a la recesión sufrida por seis trimestres consccutil'os, pero dicha expectativa no se 
cumplió. situación que obliga a permanecer alerta ante cualquier cambio en el ritmo de 
crec1111iento ligado al consumo y la inversión. 
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Por lo anterior, consideró cinco puntos principales que puedan permitir un mejor 
aprovechamiento de la inversión extranjera directa los cuales son: 

1. Estado-Nación. El Estado indudablemente debe comenzar a recobrar la 
participación en el desarrollo económico, no en el sentido nacional de la era 
proteccionista, sino en un nacionalismo actualizado "un nacionalismo 
globalizado" que pennita un mayor control de los recursos que entren al país 
pero sin interrumpir de manera clave el proceso de integración mundial. Debido 
a la gran dependencia con el exterior, no se puede considerar una intervención 
estatal en forma abrupta, siendo que ésta siempre se ha tratado de reducir, se 
debe realizar de manera gradual y adecuada al desarrollo de globalización. Es 
preferible perder unas cuantas inversiones que permitir el colapso de toda 
actividad productiva nacional y la perdida absoluta de la soberanía del país a 
manos de las empresas transnacionales. 

2. Reformas de Regulación. Debido a que los acuerdos bilaterales, regionales y 
multilaterales realizados que se han basado en la liberalización y dcsregulación 
de leyes que en el mediano y largo plazo lkgan a afectar más de lo que llegan a 
beneficiar; es necesario poner ciertas restricciones especialmente a lo que 
corresponde a las inversiones indirectas, esto con la finalidad de evitar 
presentar una mayor vulnerabilidad ante la volatilidad que llegan a mostrar los 
mercados financieros y confrontar con mejor elicacia los efectos negativos 
ocasionados por factores externos. 

3. Desarrollo social. Aspecto principal si se espera un mejor aprovechamiento de 
la inversión extranjera directa. Esto va a la mano de una adecuada base 
tributaria, que permita un aumento en los ingresos del Estado, y evitar un 
exceso en el déficit público. La educación se considera el instrumento 
fundamental en este scntu.lo para poder realmente llegar a ser competitivos con 
el exterior y permitir la ge11crac1tin de empleos de mayor calidad que a su vez 
mejoren el nivel de vida por el aumento en la calidad del capital humano que 
pemlite mejores cuotas salúrialcs. El desarrollo social es la mejor manera para 
combatir el problema de la creciente pobreza. 

4. Fomento a los sectores primarios y a las zonas más marginadas. La destinación 
de los ingresos al scctnr primario principalmente en infraestructura, que 
pemlita que las Lonas nüs marginadas posean rentabilidad y que lleguen a 
interesar a los inversionistas extranjeros a depositar sus capitales. Es importante 
volver rentable la 1011a sureste, esto pcrmitiria un mejor desarrollo en la planta 
productiva nacional y una mayor integración nacional fortaleciendo la 
economía interna Jcl país. 

5. V111culac1ú11 productiva y desarrollo tecnológico y científico. El aparato 
producti1u nacional necesita lograr su desarrollo sobre la base de un 
crec11111e11to en la productividad para aumentar de manera significativa su valor 
agregado que permita mayor rentabilidad y a su vez favorecer a los demás 
sectores, especialmente lns mús rezagados a su desarrollo. Esto también 
permite ser m~is competitivos ante el exterior y un incremento en nuestras 
c.xportac1011es, con lo cual se pmlria controlar de mejor manera los déficit en la 
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cuenta comercial y al generar ingresos se fomenta al ahorro y se tiende a 
reducir las deudas internas y externas, por la misma capacidad que va 
obteniendo el pais de generar los suficientes ingresos para seguir desarrollando 
su proceso productivo y satisfacer la demanda de la población. 

Las propuestas dadas permitirían un mejor uso de la inversión extranjera directa, pero 
principalmente fortalecerían la economía interna del país. Como se menciona este tipo de 
inversión es un instrumento que pennite facilitar el desarrollo de la economía pero no es 
el elemento principal. En esta era de globalización, la participación Je México con el 
exterior puede agravar su situación o mejorarla, pero eso sólo depende de cómo se 
apliquen las politicas económicas. 

Si durante los últimos 20 años, las políticas económicas han presentado grandes 
deficiencias que han pro\'ocauo la situación de pobreza en las que viven mas Je la mitad 
de la población nacional (aproximadamente 53 millones), el costo Je los cambios que 
necesitan realizarse en el país para que logre un veruaucro desarrollo serán muy altos y 
no se Liarán en el corto plazo si es que se llegan a Llar. Je no realizar tales cambios a favor 
Jel desarrollo interno, a pesar Je la gran Jilicultau que representa tal ejecución, 
seguiremos en un pleno retroceso siguiendo en la misma tendencia pro cíclica y siendo 
depemlicntes cada \'eZ mús del exterior. 

97 



BIBLIOGRAFÍA. 

1. AGUILAR, ALONSO. El capital extranjero en México. Ed. Nuestro Tiempo. 
S.A. Colección Desamil. México D.F. 1986. 

2. ARROYO P, ALBERTO. El Tratado de Libre Comercio. Texto y Contexto. 
Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Iztapalapa. División de Ciencias y 
Humanidades. Ed. Casa Abierta al Tiempo. México 1994. 

3. ASPE A, PEDRO. El camino mexicano en la transformación económica. Ed. 
Fondo de Cultura Económica. México 1993 

4. DE LA DEHESA, GUILLERMO. Comprender la Globalización. Ed. Alianza. 
México 2000 

5. Equidad. desarrollo y ciudadanía. CEPAL. 1 edición. Santiago de Chile 2000 
6. GLOBERMAN STEVEN, WALKER MICllAEL. El TLC. un enfoque 

trinacional. (compiladores). Ed. Fondo de Cultura Económica. México D.F. 1994. 
7. ROSELL M. AGUIRRE P. La Unión Europea: Evolución y Perspectiva. Ed. 

Diana. 1 edición. !\léxico. D.F. Septiembre 1994. 
8. La inversión extranjera en América Latina y el Caribe. Naciones Unidas. CEPAL. 

Informe 1999. Santiago de Chik.:!OOO. 

Hemerografia 

9. ARELLANES J. PAULINO E. Otros Articulas. La inversión extranjera directa 
en América Latina durante los novent<1. Revista Economia Internacional 57.Ed. 
Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
Marzo-Junio 1998 

1 O. El Financiero. Sección Economia. Lo urdes González. 23 de marzo de 2000. Pág. 7 
11. hl\'ersión extranjera directa en la industria automotriz. SECOFI. Subsecretaria de 

negociaciones comerciales internacionales. Dirección General de Inversión 
Extranjera. Septiembre de 1999. 

12. Inversión de Amcril'a del Norte en !\léxico. SECOFI. Subsecretaria de 
negociaciones comerciales internacionales. Dirección General de Inversión 
Extranjera. Septiembre de 1999. 

13. Inversión extranjera directa en a>;ricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca. 
SECOFI. Subsecretaria de negociaciones comerciales internacionales. Dirección 
General de Inversión Extranjera. Septiembre de 1999. 

14. Inversión extranjera directa en servicios financieros. SECOF!. Subsecretaria de 
negociac10nes comerciales internacionales. Dirección General de Inversión 
Extranjera. S.:ptiembre de 1999. 

15. Ley de 1mwsión <:xtranjera. Serie ln\'ersión Extranjera. SECOFI. 1993. 
16. Resumen Semanal de Anúlisis. Natin. Dirección de Estudios Económicos. Año 

IV. No. 15. 14 de abril de 2000 
17. Resumen Semanal de Análisis. Natin. Dirección de Estudios Económicos. Año 

IV. No.20. 26 de mayo de 2000 

98 



18. Resumen Semanal de Análisis. Nafin. Dirección de Estudios Económicos. Año 
IV. No. 21. 2 de junio de 2000 

19. Resumen Semanal de Análisis. Nafin. Dirección de Estudios Económicos. Año 
IV. No. 27. 14 de julio de 2000 

20. Resumen Semanal de Análisis. Nafin. Dirección de Estudios Económicos. Año 
IV. No. 32. 18 de Agosto de 2000 

21. Resumen Semanal de Análisis. Nafin. Dirección de Estudios Económicos. Año 
IV. No. 33. 25 de agosto de 2000 

22. Resumen Semanal de Anúlisis. Nafin. Dirección de Estudios Económicos. Año 
IV. No. 34. 1 de septiembre de 2000 

23. Resumen Semanal de Anúlisis. Nafin. Dirección de Estudios Económicos. Año 
IV. No. 35. 8 de septiembre de 2000 

24. Resumen Semanal de Anúlisis. Nafin. Dirección de Estudios Económicos. Año 
IV. No. 36. 15 de septiembre de 2000 

Información electrónica 

25. CALDERÓN, ALVARO. MORTIMORE M. PERES, \V. México's ineomoration 
into thc new industrial order: forcign investment as a source of intcmational 
competitiveness. Resumen. Serie Desarrollo Productivo No. 21. CEPAL. Santiago 
de Chile. !\layo de 1995. www.altavista.com. Búsqueda: transnacionales 

26. Criterios Gcrn:ralcs de l'olitica Económica para 1996. SI ICP. \\Ww.schp.gob.mx. 
27. El comercio y la inversión extranjera directa. 01\IC. Comunicado de prensa No. 

57. 9 de octubre de 1996. \\WW.<1mc.cllm. 
28. ESTAY R. JAll\1E. Globali1ación. cm¡m:sas transnacionales y la sociedad civil. 

\\W\\ .alta\ ista.co111. Bús4ueda: transnacinnales. 
29. Foro de Evaluación dd TLCAi\.'. Servicios Financieros. Foros de evaluación del 

senado. 18 de agosto di: 1999. www.nnalc.org.mx. 
30. PEREZ R. ROCIO. Se convirtieron en transnacionales 37 grupos industriales 

nacionales. CEPAL. 21 de octubre de 1998. www.altavista.com. Búsqueda: 
transnacional<:s 

31. ZDENEK, DRABEK. \VAREE:-:. PA YNE. Thi: impact of transparcncy on 
foreign dircct investment. WTO. Economic Research and Analysis Division. Erad 
99-02. Agosto 1999. "W\\. \\to.com. 

TESIS CON 
FALLA DE ORlGEN 

L. 

99 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. La Evolución de la Inversión Extranjera Mundial y en México
	Capítulo II. El Desarrollo de la Inversión Extranjera Directa en México con la Entrada del Tratado de Libre Comercio de América de Norte
	Capítulo III. La Relación Económica de México con Europa
	Capítulo IV. Contradicciones del Desarrollo Macroeconómico en el Aspecto Microeconómico
	Conclusiones y Propuestas
	Bibliografía



