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INTRODUCCION 

M~xicc es un paJ:s con una extensidn territorial de 1958201Jans2 , 

de los cuales 1 953 128 son de área continental y 5073 de 

área insular1 por su extensidn geográfica es el pa!s nt!mero 

13 del mundo, un poco mayor que Francia, España, Italia, 

R.F.A., R.D.A., y a.u., juntos. Pollticamente se divide en 

31 estados y un distrito federal. Por su poblacidn ocupaba 

en 1983 el 11-!- lugar mundial en nttmero de habitantes. 

Segttn los dltimos datos del INEGI que llegan hasta 1982, la 

estructura porcentual de la poblacidn economicamentc activa 

por rama de actividad era de un 40.13\ para agricultura, sil

vicultura, caza y pesca, 18.9\ industria manufacturera, 4.63\ 

construccidn, 10.05\ comercio, restaurantes y hoteles, 22.15\ 

servicios Comunales, sociales y personales y 4. 85\ de otros 

no clasificados. 

En otro orden de datos, segttn la dltima encuesta del INEGI do 

1983 sobre la distribucidn nacional- del ingreso, e1--1oi _dE! la 

poblaci6n concentra lo que se repart-e_· 01'-;:i;esl:.ri.rit~ .. 1_0\·:::_~n, ta~. 
to el poder --adquisitiVo aer-·sala%.-io~~Pará'---OSe1~fiocoeS_ :entr_e -un:-

40.50\ menor que el de 197~. 
:.-':i_.;: 

• ~,:c.-

Son muy variados los diversos estudios que se: han· -~~~lizad~ 
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en torno a la problemática socio-econ~mica del pa!s. en este 

trabajo queremos contribuir al esclarecimiento de esta temAt! 

ca c:on un fen6meno nuevo de la econom1a mexicana que permane

ce atln sin análisis y que provisionalmente le hemos denomina

do como el fendmeno de la transci6n del capitalismo mexicano 

hacia un nuevo patr6n o modelo de acurnulaci6n caracterizado 

por la exportaci6n de manufacturas, tecnolog!a y capitales1 

razgo in~dito en M~xico que m~rece prestarle una m3yor aten

ci6n pues las referencias investigativas que hay al respecto 

parecen ser a~n muy fragmentadas. 

Este estudio entonces, tiene el objetivo de aportar una pequ~ 

ña contribución al an~lisis e interpretacidn de estas tenden

cias recientes del capitalismo nacional, aun en un contexto 

de crisis económica. Aunque nos concentramos en el caso de 

México se puede decir que las características son v.l!.lidas pa

ra otros pa!ses de América Latina y el llamado Tercer Mundo, 

nos referimos sobre todo a Brasil y Argentina que presentan 

razgos similares a México. La exposici6n se organiz6 de la 

siguiente manera: 

En el capítulo I se dan las características de las exportaci~ 

nes de tecnolog~as, servicios y asesorias tdcnicas que se vi~ 

nen realizando en M6xico desde la década de los 70 hasta fi

nes de los BO. Las exportaciones son de grandes consorcios 

privados nacionales, estatales y mixtos; incluyéndose en esta 
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dl.tíma cateqar~a lo que denominamos "capitales entrelazados" 

es decir, un concepto semejante al de sociedades controlado

ras donde intervienen en la propiedadi capitales nacionales 

(privados y estata1es) con uno o varios de or!gcn extranjero. 
1 

En el capitulo II se dan las caracter!sticas de las exporta

ciones de capitales o lo que denominamos la tendencia transn!!_ 

cionali:t.ante de capitales mexicanos (en el sentido arriba se

ñalado son capital.es entrelazados que operan en la nacidn) 

que inicia en el per!odo de referencia con inversiones indus

triales, de servicios y financieras en el exterior, también 

con invarsiones en valores inmobiliarios, medios de comunica

cidn elcctrdnica y del espacio y la denominada "fuga de capi-

tales" (cuentas bancarias externas) que se confunde en ocasi~ 

ncs con otro tipo de inversiones. 

En el capitulo IIJ: se analiza el reciente surgimiento de Méx!, 

co como exporttidor de manufacturas; fen6ircno que ha rebasado 

ya a las exportaciones llamadas tradicionales (incluyendo el 

petr6leo) , viéndose también los obstáculos estructurales para 

la formación de un nuevo patr6n de acwnulaci6n basado en ex

portaciones manufactureras. 

En el capitulo IV se intenta teorizar o dar una explicacidn 

causal del tr~nsito de M~xico hacia un nuevo patrón de acumu

lacidn capitalista basado en la exportaci~n de manufacturas, 
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tecnclog~a y capitales, aclarando que la tendencia exportado

ra no se reduce a un ndcleo cerrado de paises, sino que es 

una corriente mundial derivada de cambios de largo plazo de.l 

capital internacional. 

Pero no son les patees en si los que exportan capital, sino 

los grupos econ6micos mas poderosos de esos pa!ses qua actuan 

de manera entrelazada y que buscan la colocacic5n internacio

nal de sus capitales en los !mbitos econ6micos de mayor rent!!_ 

bilidad. As! por ejemplo encontrarros a los grupos TATA, BIR

LA, DALMIA en la India, grupo Monterrey en M~xico, Bunge y 

Born en Argentina, Piraña. en Chile, Rumasa en España, etc. 

Se hace igualmente, una explicacidn tedrica de los surgimien

tos do estos nuevos capitales COll'CI tendencias histdricas de 

recomposicidn en las hegcmonias mundiales que forman nuevos 

centros de poder, alrededor de otros o desplazándolos. Las 

pol!ticas econc5micas y el crecimiento capitalista interno son 

factores básicos de explicacic5n para la fase exportadora de 

México en el contexto de una creciente interdependencia eco~ 

mica y entrelazamiento de capitales. 

Las teor!as actuales para estos fenc5menos relativamente nue

vos nos parecen aun muy insuficientes, sin embargo existen 

muy buenos trabajos de investigaci~n tec5rica y empírica para 

analizar, por separado, algunos de los rasgos del nuevo pa-
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t.rón dC acumu)ació~ _ c-n'. México y ~lgÚnos _ ~tros_-Parscs del III Hundo. 

. ' ' . . 
Aunque todoK _Cllos se señalan· cn'"'Ia blb1iogrn:rra final, cabe. aquí ro:tn! 

_tar a los autores <lu~ m_ás ln~'~s~igaciOncs ·e111plricas hiin -realizado camo 

"º"J. Kalti:, E •. ":blin;·c.-nahtman, F.c. Scl"covich, s.-Tcitcl, F.R. Sa:

ga,lti-, c. Cook y -A.- Arif.DZ; a- -1a's_' lnstitU-Cion_cs mundiales como son la 

OCDE y t!l BID, y ll los·autorcs"quc han tcorl:z:ado sobre el fenómCno co111_0 

son E. Han<icl, J.C. Castañeda, J.H. 'Quljano,- J.C. Valcn:z:ucla, A. Gilly, 

R.H. Harini, J,H. Strcct y o.o. James entre los más importantes. Las d! 
fcrcncias de C!nfóqutls teóricos son explicadas en el capitulo IV, inclu

yendo la visión que al respecto tiene el autor de este trabajo. 

Pero también se ana.ll:a en dicho capítulo, o se pretende establecer 

una explicación causal ( o multicausnl) del tránnito de México hacia un 

nuevo patrón de acumulación capitalista, pues en verdad han confluido -

un1L serie de factores donde de!'ltacan lo relativos 11 la f"onnación de grn!! 

den grupos económicos de capitalistas en nuestro pn!s n partir de los -

aaos 40 1 s, que aunados a las tendencias históricas de recomposición en 

las hegemonías mundiales y lns políticas económicas del Estado y el crs_ 

cimiento interno de los capitales conllevaron hacia la constitución de 

una fase expDrtadora de México en un contexto de una creciente incerdeyein. 

dencia económica y entreln:amlento de capitales '' escala. mundial. 

En el capítulo V se exponen las conclusiones del trabajo, pre11entando 

ln tesis de la formación de un nuevo patrón de acumulación eapltalista 

bnsndn en In exportación de manufacturas, tccnolog!n y capitales en el 

conte_xto de_ ·la i~ternaclonali:ación, pero dlferenciandose de otras in

terpretaciones de intcrnali:.ación de capital, en el sentido- de que en 

In fnse actual del desarrollo mundial, no se trata en s [ de ln domina

ción de un país, ni d~ un capital de "x 11 nacionalidad; si no más bien 

se trata-de un entrela:amiento o'intcrpenetración de los diversoM capi

tales que deambulan por el mundo en busca de su valori:aclón, esta fo.!: 

ma de valori:ación So extiende ya n los grandes capitales de los pníKes 

de América Latina, como es el caso de México aqu[ estudiado. 

El lector-se encontrará a lo-largo del trabajo con ref~reÍlcla!!. n lnver-

11iones mexicanas en el exterior- (sobre todo en EEUU) _que no entran nec~ 
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sariamcntc en el rubro de "exportación de capital"• co1110 es el caso de 

los valores mobiliarios e inmobiliarios, cuentas bancarias 1 otros co.!! 

ccptos; sin embargo, uno de los objetivos secundarios de esta invosti

gaci6n es exponer -hasta donde la información nos lo pcnnltió- la co -

rrclación entre auténticas exportaciones de capital (industrial y fina.!! 

clero) y otros excedentes exportables (como los arriba scaalados) y la 

formación de grupos de poder económico-sociales en Héxico que v~n gana!!. 

do !reas de influencia fuera de su propio país de origen. Aunque remar

cando el hecho de que el origen de sus capitales no ncccsaria.cncntc es 

nacional, sino "cntrcla:ado" e "intcrdcpcndicmtc" que son los conceptos 

guías a nivel teórico de este traba.jo. 

Se anexa por último, un apéndice estadístico que se utili:ó para extr,! 

er y anali:ar empíricamente algunas tendencias importantes mediante 

loA datos económicos de México y el mundo. Se da también la bibliogra 

fía completa utili:ada en el trabajo, separando artículos de diarioH, 

revistas, etc, de los libros. 

Termino esta introducción agradeciendo las valiosas críticas y observa

ciones del Profesor Agustín Cueva {asesor de esta Tesis) y F.dgar Ortíz, 

ambos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAH, quie

nes me guiaron para hacer cambios importantes 11. 111. versión original de 

la tesis. Tlllllbién a los profesores Américo Saldivar (Facultad de Econo

mía-UNAM), Fernando Carmona y Ricardo Torres Gaytan (ambos del Institu

to de Investigaciones Económieas-UNAK) por sus alentadores comentarios 

y motivación para continuar en la ardua tarea de investigación en el -

campo do las Ciencias Sociales en el país. 

A todos ellos mi particular reconocimiento por Au labor de docentes e 

investigadores en el campo de conocilll1&nto en que me atendieron;- obvi -

ando desde luego que los errores corresponden al autor de esta Tesis. 
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:I • MEXICO: EXPORTAC.ION DE TECNOLOGIAS SERVICIOS Y ASESORIA 
TECNICA. • 

1.- ExportaciOn de Tecnologta Mexicana y Proyectos. 

•Tradicionalmente se espera que paf.ses en desarrollo i.mporten 

tecnología pero no que la exporten. Sin embargo, en la d6ca

da de los años setenta se comienza a percibir un flujo inci

piente, pero creciente, de exportaciones de tecnolog1a de 

alqunos pa!ses latinoamericanos. Estos paises son los de ma

yor tamaño econ6rnico y tambi@n l.os que están relativamente 

más industrializados" (:l. J. 

con este párrafo se inicia un capitulo de un informe del BID 

en 1982 referente a las exportaciones de tecnología en Am6rica 

Latina, a las cuales caracteriza como un nuevo fenómeno del 

comercio latinoamericano, refiri6ndosc a los casos de M~xico, 

Brasil y Argentina. 

Esta tendencia es perfectamente compatible con el impulso que 

ha ido adquiriendo la exportaci6n de capitales mexicanos a par

tir de la década del 70. Las exportaciones de tecnolog!a, a 

las cuales se refiere el informe, incluyen a la tecnolog!a que 

no- est"á--incoiporada en.bienes- y la misma se suministra_ media~

te: licencias para usar patentes, contratos para consultor!as 

y asistencia t~cnica, proyectos industriales y civiles, servi

cios varios de ingenier!a (con o sin el suministro de equipoS) 

y ventas de plantas llave en mano (turnkey plante), en donde 

se incluyen tamb16n la venta de equipos. 
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Hay muchas dificultades para registrar informaciOn sobre la 

Jenta de tecnolog!a efectuada hacia el exterior, por falta de 

docwnentos precisos, registros aduaneros, etc., sin embargo, 

parece ser que hay " ••• una secuencia evolutiva que fue de la 

industrializaci6n sustitutiva de importaciones a la gcncra

ciOn de exportaciones de manufacturas de creciente eofisti

cac16n y luego a las ventas de tecnolog!a propiamente dicha. 

La generaci6n de excedentes exportables de capital en forma 

de inversi6n extranjera directa tambi~n forma parte del mis

mo proceso" ( 2.) • 

1.1.- Monto Global de Tccnolog!a y Proyectos Exportados. 

Las siguientes estadísticas estan basadas en el informe del 

BXO de 1982, quien a su vez las elaboró en base a los datos 

de dos consorcios dedicados a la exportaciOn de tccnolog1a 

y servicios (Construmexico y Tecnimexico}, registros que se 

llevan de un incentivo fiscal para estas exportaciones, fuen

tes secundarias y del. estudio de C. Dahlman. Technoloqy 

Exports from Mt;xl.co. Banco Mundial, marzo de 1.981. M:is 

adelante veremos que en realidad, el monto global de tecno

log!a mexicana exportada, puede resultar ser mucho mayor que 

los registros del BID. 
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CC1.DROc 1 

MEXICO: :INDICADOP.ES DE 1-'0NTOS OC TCCUCLOGIJ\ -EXPORTADOS 
(1974-1980) 

TECUOLOGJ:A EXPORTADA _ 

PROYECTOS DE I.NFAAf!STRUCTURA .-

PROYECTOS :I?ICUSTRIALES 

CONSULTOlUAS 

MOHTO 

Not 24 111 - (1974-1980} ~--~--
Monto: 778. 4 -i:lillones de -dó
lares. 
Honto Promedio: 32.4 millo
nes de d6lares. 
Ampl.itudi n.d. 

No: 36*•-- (1975-1980). 
Monto: 42.9 millonas de dó
lares. 
Monto Promedio: 1.26 millo
nes de d6lares. 
Amplitud: 28. 6 millones de 
dólares a 7.16 millones de 
d6lares. 

9.4 millones de dólares 
(1974-1990). 

• NG=ero de contratos obtenidos por CONSTR!JHEXICO. 
** Incluye empresas afiliadas a TECNIHEXICO y otras indcpcndi~ntes, tam

bién incluye servicios de ingenicrta y otros junto con plantas llave 
en ID!lno. 

Amplitud. Solamente se re[iere o lo porte de la muestra correspondiente 
a las empresas a[iliadas a TECNIMEXICO. 

n.d. No existen datos. 

FUENTE: Inferir.e del BID de 1982. Op. cit. P• 157. 
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,CUADRO % 

MEXICO: ·EJEMPLOS: i>E: 'l'tCUOLOGil\S Y PROYECTOS CXFORTADOS 
r'o·.-

1 (1974-1980) 

- PROYECTOS .. J:HDUSTRIALES 

· CONSULTORJ:ll.S 

Plaza hidroelt!ctrica. 
-Proyecto agua potable. 
Oleoductos. puertos (muelles). 
Sistemas de irrigaciOn. 
Carreteras. Construcci6n de 
puentes. 
Instalaci6n de aeropuertos. 

Planta Negro de Humo, planta 
papel bagazo, acero, proceso 
reducci6n directa. 
Planta vidrio y botellas. 
Proceso fibras no hiladas. 
Planta furtural. 
Diseño planta fertilizante. 

Estudios y ('roycctos de irri
qaci6n y drenaje. 
Catastros, avalfios. Fotogra
fía at!rea. 
Procedimientos administrati
vos y contabl.es. 
Estudios y diseños de acue
ductos y aquas potables. 
Prospecci6n ~col6nica. 

La- clasificaci6n--:de .. ~~6nol,oqt~'s industriales mexicanas cxpor-

--_~ada~·-·.é;¡'/~P-~1:ri~i_ii_~l~Y~_~¿¡'~~,_:: ;t-;;~nCiiOg!as pli~a:-ia- fabr.icaci6n-C 

·de.- acer~/:-_vi~c:r10-~·'_::_Plipe'J:¡. ".fibras· nO hii'~1:das-~ pr~uctos qu_lmi"".'-. 

co~ __ V~ri.;~ ·y_-\>tra~-. : .. /_'·: 

Corno se· ve en. el cuadi-o J.,- el'-_tota_l· ilicluye apr_oxim<:'damente 
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778 millones de d6lares en proyectos de construcci6n exporta

dos por CONSTRUMEXI:CO, un consorcio de exportac16n, además do 

43 millones de d6lares en servicios t~cnicos industriales ex-

portados mediante TECNIME~ICO, otro consorcio de cxpor.tac16n, 

_al igual se incluyen exportaciones independientes por 13 mi

llones de Í:l6lares. Sin embargo, el informo aludido propor

ciona otro cuadro donde el monto de tecnología es mayor, vea-

mes: 

CUADRO J 

MEXICO: ESTIMACION DEL VALOR DE LhS EXPORTACIONES DE 
TECNOLOGI.n..- (1977-1979) 

·Año 

1977 
1978 
1979 

TOTAL 

Valor--- ·ae reinte9ros 
(oillonee de d6lares) 

••• 22.9 
130~6 

159.9 

FUENTE: ~ P• 163. 

Monto-exportado eCTUivalente 
(millones de d6lnres} 

42.7 
152.7 
871.0 

1066.4 

1~2. Destino de las Exnortaciones Mexicanas de Tecnologta. 

Los proyectos de infraestructura representan aproximadamente 

el 94% del monto total exportado. Otro hecho importante es 

ver el destino de las exportaciones de tecnolog!a mexicana. 

Veamos e.l cuadro nClmero 4 : 
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CUADRO 4 

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE TECUOLOGII\ MCXICJ\NA 
(Porcentajes) 

Proyectos de Infraestructura 
Civil 

Proyectos Industriales 

Consul tortas 

FUENTEt ~ p. 164. 

Amt!rica Latina 100\ 

Amtl:rica Latina 73\. 
Paises Industrializados 18% 
Paises en desarrollo 
exportadores de petr6leo 9% 

(Nllmero de Contratos) 
Amtl:rica Latina 98\ 
EEUU 2% 

En Mtl:xico se ha estimulado la formaci6n de consorcios, como es 

el caso de CONSTRUllEXICO para proyectos civiles y T!!CNIHEXICO 

para servicios ttl:cnicos. "No es fácil encontrar en otros 

patees en desarrollo grandes empresas privadas de ingenierta, 

con centenares de ingenieros, como son BUFETFj:tiDUSTRIAL e 

J:NGENJ:ERIA PANAMERICA?IA, de Mi:;xico. Los consorcios de expor

tación de servicios de construcciOn y de ingenier!a o t6cni

cos (Construm~xico y Tecnimftxico) tampoco son usuales" ( J,). 

La mayor parte de eY.p_orta_ciones de tecnolocr!a mexicana-está~ 

dirigidas hacia 1\m~rica Latina y en menor medida a los·pa!ses 

desarrollados, as! como a los pa!ses en v!as de desarrollo 

exportadores de petr61E!o, como se desprende del cuadro ntlm. ·4. 
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En el sector acero, las·exportaciones de tecnolog1a fueron, 

ademl1s-de···haci8 ,1a·-~or1-ca,.,r.a€i1ia, a Ir4n, 'Indonesia e Irag • 
. " . '_· '-;:~·. - ' -· 

Resalta el. hechO de .9ue_ ::en este sector, las exportaciones 

extra-regiOnales son todas ·de Üna s'ola empresa sidertlrgica: 

HYLSA (Hojalat'a y _L_4rrlin'!,· S~ A.) r poderOsa compañia fundada 

por el Grupo Monterrey· desde 1942 y controlada por el eubgru-

po ALFA. 

El complejo sidertlrqico Hylsa ha patentado un proceso para 

producir hierro-esponja por-medio de la reducci6n directa del 

mineral: se trata de ~una novedosa tecnolog:!a, para uso inter

no y exportaci6n, que consiste en sustituir el carbón por 

otra fuente reductora, que es el gas natural, el cual tambi~n 

tiene capacidad para combinaree qu1micamente con el oxigeno 

contenido en el mineral de hierro. 

En eete p·roceso' -de reduccic5n directa- el gas ee pone en con

tacto con el mineral que, sin fundirse, se transforma en 

"hierro esponja" :ya sin_ ºX::tgef!º· Despu~s el hierro esponja 

se funde y purif~ca en-hornos de ~rio el~ctrico para poste

riormente sCguir ,- las-· et&P,-~s -.:c_onvea"C:i.on.ales -·de colada con-

tinua, -forn:ia~-Í.6~_',"d~ :-~ie~~i~n~~:-_'.;,;:i~-~~~-i.6n de productos ter

minados cott\o :ya_~_i_~i~?-~--~ _:p~r~_Í:l~-~·-;,; >.:-

--., -- --- - - ,-~c-:c 

El llamado proceso ~Hyl"; p:erm.i:t-e -~~dú6ir (;O'StoS 'e-cO'rl6micos 

c~naid_er~~~e·s _;_\m -~~j:~~:áProVfié:h~l_!Í_i_en:~~ del:material. Esta 
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tecnolog!a mexicana se utiliza en la enorme planta siderQrgica 

del Orinece con capacidad de producci6n de 2.1 millones de 

toneladas anuales, instalada en Puerto Ordaz, Venezuela. Tam

bi6n se aplica en Brasil, Indonesia, Irán, Tanzania y Zrunbia1 

su uso tiende a generalizarse en más de una docena de pa!ses, 

entre ellos, España, Argelia, Libia, Egipto y Jap6n( 4 }. 

Aunque resultado de un proceso de concentraci6n econ6mica muy 

elevada en M6xico, la exportaci6n de tecnolog!a se ha visto 

reforzada por la creaci6n de instrumentos para su promoci6n. 

Desde 1973 se da un reintegro de 11\ del valor total exporta

do, cuando la proporci6n mexicana de tecnolog!a es de SO\ o 

más1 desde 1975, el 4\ más de reintegro si se exporta por 

consorcio y también se ha dado exenci6n de impuestos a la 

importaci6n de equipos, cuando los mismos se utilizan en algQn 

proyecto en el exterior. Ecto es en cuanto a incentivos fis

cales. 

En cuanto a cobertura de riesgos se han otorgado garanttae 

de cr~dito que cubren riesgos de pre y postembarquei en cuan

to a financiamiento se han dado cr6ditos para la exportaci6n 

de servicios de construcci6n a trav6s de BANOBRAS y créditos 

para la exportaci6n de manufacturas por FOMEX cubriendo tam

bién los mecanismos de pre-exportaci6n. Además se ha esta

blecido dentro de la estructura del Instituto Mexicano de 

comercio Exterior, el Centro de Asesoría en Tecnolog!a y 
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Calidad, a fin de cumplir con este prop6sito. Entre las fun

ciones de este Centro se encuentran las de brindar asesor!a 

en materia de requisitos de norma.e y calidad para productos 

de exportaci6n y orientaci6n tecnol6gica para exportadores 

con problemas de producciOn. 

2.- Empresas Estatales Exportadoras de Tccnolog!a. 

•Es importante señalar que en los 13.ltimos años, el sistema 

cient!fico y tccnolOgico ha alcanzado grandes ~xitos. rntre 

ellos, se puede mencionar la investigaciOn sobre ener96ticos, 

que cuenta con un mayor desarrollo relativo, el cual ha per

mitido la exportaciOn de tecnologfas petroqu!rnicas a pa!ses 

desarrollados" ( 5). 

En este sentido se desenvuelven el IMP, el IIE y el I:NEN ade

más de algunos grupos de especialistas de las universidades 

y dol IPN, que han contribuido a la investigaciOn y desarro

llo de la tecnología. 

El IMP ha perfeccionado y registrado (tanto en M~xico como en 

otros patees) 73 patentes relativas al proceso de refinac16n, 

petroqutmica, catalizadores, productos qu!micos y aditivos. 

Tambi6n ha construido equipos de perforaciOn do pozos petro

leros en tierra y mar. 
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Dichos equipos se están utilizando en la mayor!a de paises de 

J\m~rica Latina. Un ejemplo lo constituye la "Plataf_orma 

Uxmal" de la compañ!a exploradora mexicana PERMARGO, la cual 

encontró petróleo de alta calidad, en el golfo de Guayaquil, 

Ecuador, pero en cantidades no rentablcsr por lo que PERMARGO 

inici6 nuevas operaciones en Panamá y Belice ( 6 ) • 

Además de la investigac16n pe~manente de fuentes de energ!a 

tradicionales, el IIE y el INEN, entre otros, hacen investi

gaci6n sobre en erg.ta solar, nuclear, geot~rmica y c611ca. Co

·mo ejemplo de ello e8t4 la compañia SOSA TEXCOCO, la cual en 

años recientes-ha~rcalizado extensas investigaciones sobre 

la extracción, procesamiento, purificaci6n y uso del alga es

pirulina, lo que le ha permitido exportarla( 7). 

"En el área del Vidrio, la empresa VITROTEC, que se dedica a 

la investigaci6n tecnol6gica de este material, ha logrado me

joras sustanciales en la fabricaci6n de botellas, y ha per

feccionado una máquina de prensa-soplo para articulas de al

ta calidad para la exportaci6n" ("B.). 

Casi 50 años despu~s de la expropiaci6n PetrO-iera-;·--¡.¡e,XiC:-ó_--ha 

llegado al segundo lugar en el mundo en cuanto a refinaci6n 

e industria petroqu!mica y en la realización de ingenier!a de 

proyectos con personal nacional. En cuanto a ingenier!a

básica de plantas, Ml?xico ocupa el quinto _lugar mundial._ 
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En el XMP se desarrollan actividades con 3900 empleados, de 

los cuales 180 tienen niveles de posgrado y 1600 son profe

sionales especializados en tecnologfa de la industria petro

lera: exploraeidn, explotación, refinación, petroqu!mica, 

inqenierta de proyectos, invcstiqaci6n b4sica, tecnologta de 

materiales y estudios econ6micos. Adem43 de los 30,000 emplea

dos que capacitn anualmente el IHP internamente, ha extendido 

la exportación de capacitaciOn t~cnica-industrial a nueve 

paises de Asia y Arn4ricn La.tinn(9 ). 

En refinación y petroqutmica sobresalen los proc:esos de hidro

dosulfuraci6n y el de desmetali2aci6n selectiva de residuales 

·pesados, con plantas operando on M6x1co, E~UU y Colombia. De 

1966 a 1982 el IMP diseñ6 m1is de 80 plantas petroqu!micas y 

de refinaci6n de petróleo. Asimismo, el desarrollo do pozos 

petroleros costa afuera, con capacidades hasta ahora desco

nocidas en el mundo, ha instigado al IMP a crear tccnolog!as 

novedosas. 

Ei IMP ha logrado una competitividad internacional con 150 

patentes concedidas en el exterior y 23 usuarios oxtranjeroo 

de servicios y tecnolog1a en Atn6rica Latina, Europa, Africa 

y EEUU. Hace poco tiempo que so qesticnan asesoramientos 

técnicos para Ni9eria en el procesamiento diqital de datos 

9eof!sicos y se firmaron contratos con Guatemala, Ecuador y 

Nueva Zelanda para la invostigac16n de mantos petroleros(10). 
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En nt'.imero de plantas petroleras en desarrollo, M6xico est4 por 

abajo tlnicamente de EEUU (118 contra 955 plantas) y al mismo 

nivel que Brasil, pero muy por encima de la RFA, Jap6n, Ita

lia, Francia, Inglaterra, Holanda y Argentina. 

En cuanto a la tecnolog!a que se utiliza en sus proyectos de 

plantas, México tiene.un 46.7\ en uso de tecnolog!a propia. 

Es superado por EEUU (92.9\),.RFA (55.S\), Holanda (50\) y 

Francia (47.l\)1 quedando por debajo: Inglaterra (41.9\) 1 

Italia (27.3\) y Brasil (19.8\) entre otros. 

Es en ingenierta de proyectos donde H6xico tiene un porcen

taje mayor de tecnolog!a nacional con un 75.3\ (en el caoo de 

H6xico-PEMEX}, EEUU (99\), Jap6n (70\), Francia (67.9\), H6-

xico (62.7\) y Argentina (31.2~) entre otros. 

En seguida presentarnos el destino de la exportaciOn de servi

cios y de tecnolog1a del IMP en 1980 en el cuadro s. 
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CUADRO s· 

DESTINO DE LA EXPORTACIOH DE SERVIC:IOS Y TECUOLOGIJ\ -DEL 
'.I.MP. 1980 

EMPRESA 

l. Corporaci6n Estatal Petrolera Ecuatoriana 
2. Creusot-Loire 
3. Ec3yptian General Pctrolcum 
4. Empresa Colombiana de Petr6leo 
5. Empresa Productora de Derivados del. 

Petr6leo de la Habana 
6. Escuela Superior Polit6cnica del Litoral 
7. Fertilizantes de Centroam6rica, s. J\. 
B. Lummus company and Reynold Metal co. 
9. Refinadora Costarricense de Petr61eo 

10. SMF Intcrnational 
11. The ~endall Company 
12. Texas Platica, Inc. 
13. Ministerio de Miner1a, Hidrocarburo y 

Energ1a Nuclear 
14. Naviera P6rcz Company 
15. Organizaci6n de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo Industrial 
16. Pctr6leo Brasileiro 
17. Petrolcum Company of Jamaica LTD 
lB. Petr6leos de Pera 
19. Plicoflex Inc. 
20. Direcci6n General de Mincr!a 
21. Ve Aussenhandelsbctrieb Invest Export 
22. Refiner!as de Petróleos del Norte, s. A. 
23. Gas de Estado, complco Petroqu!nico de 

Bah!a Blanca 

PAIS 

Ecuador 
Francia 
t:gipto 
Colombia 

Cuba 
Ecuador 
Costa Rica 
EEUU 
Costa Rica 
Francia 
EEUU 
EEUU 

Guatemala 
Argentina 

Austria 
Brasil 
Jamaica 
Pertl 
EEUU 
Repfiblica Dominicana 
R.D.A. 
España 

Argentina 

FUENTE: Edmundo Flores, et. al. Op. cit. p. 97. 

Es importante .hacer aqu! algu_na~~-obs~~ac.iones, en algunos ca

sos la exportaci6n de tecnol~g!~ _ T.iex.~~~aria hacia _empr_esas ·de 

otros paises est.S !nt.itnamente V1li.cúi~·da- a ~a- e>éportaci6n do 
. - --_ _:-. ,:_- ... _, :_- . 

capital. Es decir, se _exporta ~ec001og~a a--empresas donde 

el Estado mexicari.o pá'rti~1pa.-C::orriO s6ci'oPropietario de las 
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mismas. Ta1 es e1 caso de PETRONOR (Petr6leos del Norte de 

España), donde PEMEX es socio mayoritario con el 35~ de las 

acciones, y de la Corporaci6n Estatal Petrolera Ecuatoriana 

donde PEMEX tiene participaci6n directa (no hay datos en que 

porcentaje) (11). 

Adem4s el 9 de julio de 1983, se suscribi6 un nuevo convenio 

entre la Corporaci6n Estatal ~etrolera Ecuatoriana y el IMP, 

para asistencia tll!cnica en las área de sistemas de informa

ci6n, exploraci6n,·explotaci6n, refinaci6n y petroqu!mica, 

ingeniería de proyectos, cornercializaci6n y estudios. El 

Gltimo convenio, es una renovaci6n del pasado firmado en 

1980, tendrá una duraci6n de dos años y tambi~n incluye, la 

capacitaci6n de personal de la CEPE en las diferentes dreas, 

tanto en operaciones en tierra como en mar. También contem

pla proporcionar asistencia t~cnica para la formaci6n de una 

entidad dedicada a dar servicio en la industria petrolera de 

Ecuador. 

En l.a misma fecha, M~xico arregló un convenio con Nicaragua, 

para el aprovechamiento y la explotaci6n de la fauna marina 

del Qltimo pa!s. El acuerdo se firrnar!a a trav~s del SELA 

y por la parte mexicana la representaciOn correr!a a cargo 

del. CAPMAD (Comité de Acci6n de Productos del. Mar y Agua 

Dulce}. El proyecto incluye la posterior elaboraci6n de 

productos para el mercado(l2). 
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En el caso de la _empresa francesa "Creusot-Loire" se trata de 

una asociac16n estrat~gica, tanto en tecnolog!a como en acumu

laci6n de capital, pues México lo surte de tecnolog!a, pero 

tambi~n-sucede lo inverso a decir de la siguiente cita: En 

una entrevista hecha a Leipen Garay (director de SIOERMEX) so

bre los proyectos de la empresa estatal en el área do bienes 

de Capital, 6stc dcclarabat •nemas :implementado el proyecto 

Clemex, para el cual nos asociamos con el grupo franc6s 

creusot-Loire, a travds de cuya tecnolog!a M6xico fabricarA 

equipos especiali%ados para diferentes ramas industriales 

••• La primera etapa ••• contemplO una inversiOn de 800 millo

nes de pesos en la instalación de su planta de Ciudad Indus

trial. de Xicoht6ncatl, Tlaxcala" (13). 

Esta forma, de operar en asociaci6n para tecnologia y inversio

nes de capital, es usual en M6xico y la mayoría de paises. 

En noviembre de 1982, el pequeño poblado de Las Barrancas, 

Baja California sur, recibi6 la visita del expresidente de 

M6xico José L6pez Portillo " ••• quien inaugur6 la primera eta"."" 

pa del ambicioso proyecto SONNTLAN, de coinversi6Íl. -,mexici:i.;.. 

no-alemana, mediante el cual se aprovecha-.,1a:e11~#g~~---:sol~¡;:., 

en diversos aspectos de la- industrializaci6n-de,-Pi0d.UC:t0s~ 
-,, ·_' '.' _· __ --e----_, 

del mar, cuya inversión fue de 700 millorie·s_-_ae-_ pe&os·~- Acom-: 

pañado por el doctor Albert Robst~ vi-~e~~-1.s~-~~-:~~: ... ¡:~~e-~~i·~--. 
' --- --- -·->. -.,- '-•","- -

gaci6n tecnol6gica de la RFA~ ~ ~ er Ej°eé-úti.Vó" _'ri.aCi:oniii "inic-i6 

el funcionamiento de -las piantas;-_de~~i~~~-~~s~;'.> l~:::~'.l~:ri--t·a ' 
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procesadora de pesca~o, - que funciona. me~1a11:t.e '"·1a ~8ptac.i6n -~e 

energ!a solar a travl;s de. los sistemas _ttirrñiC:o y Solar 'foto 

voltaicos, desarrollados cori ·la tecnolog!a m4s-;á,ya~·z:ad~:--:de 

las dos naciones"(l4). 

El proyecto de Baja .California -c~_nt~pla ~es' et~p~~: 
a) El uso de la energ!a solar para la pur1f.icaci6n del_ agua, 

el funcionamiento de bombas de enfriamiento y·generaci6n 
de electricidad y sistemas de comunicaci6n para uso de la 
industria pesquera. · 

b) C4lculo y diseño de sistemas y obras. 

e) Operaci6n, mantenimiento y evaluación del complejo solar 
integral. 

Lo m4s probable, es que con esta obras, Maxico est6 en capaci

dad de exportar asistencia tti:cnica y tecnolog!a en proyectos 

pesqueros a otras naciones, dada su creciente participación 

en organismos econ6micos de la regiOn latinoamerican. En 

octubre de 1982 se estableciO OLDEPESCA (Organización Latinoa

mericana para el Desarrollo de la Pesca) destinada a estimu

lar la cooperación en actividades pesqueras, promoverlas y 

financiarlas. 

La cooperación se centrar~ en estimular la explotaci6n e in

dustrialización_ de_productos pesqueros y en impulsar el desa

rrollo tdcnico en la acuicultura. El acuerdo se hizo en Gua-

yaquil Ecuador con 13 paises y con un patrimonio de 500 mil 

d6lares. Los pa!ses firmantes son: M~xico, Costa Rica, Cuba, 
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Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, PerQ, 

B01ivia, Guyana,- Venezuela y Chile(lS). 

La exportaci6n de asistencia t~cnica de M~xico hacia latinoa

merica crece de diversas formas. El 16 de octubre de 1981, 

Mlixico, Venezuela y Brasil suscribieron en caracas el Plan 

Latinoamericano de cooperaci6n Enerqdtica entre sus respecti

vas empresas estatalesi PEMEX, PETROVEN y PETRODRAS para dar 

asistencia t~cnica y explorar yacimientos de pa!see latinoa

mericanos(16). 

En el mismo año, la comisi6n de Electricidad de Francia, 1n

vit6 a Mdxicc a formar parte de EUROOIF (01fusi6n Gaseosa de 

Europa) para proyectos de coinversi6n en energ!a nuclear y 

lograr el enriquecimiento del uranio en principio. "Con es-

ta participac16n México no s6lo estar!a presente _en el enri~. 

quecimiento de su uranio -dijo- sino que se convertir!a"có· 

exportador"(l7). 

Uno de los logros m.1.s importantes de la t-~~~-b-¡'.~'g:~~~··_mexi~~:na 
es la planta DEMEX, inventada, desarr~11a.~a: -~::·_~o-~·f~~~~-ida-_~-~ 
México por el :rMP, inaugurada· en ·cd.-_Madero;--0:TamBU1iP8S ~il 

--~o:'"-i.----;-.;-'c'~~=c..~-c--- .. ;:~ :-e~:-?• ---. 7·o;c: ··-o· '--'7 

1978; aunque en la Refiner!a de c;hampl}.~·;:,:cD:q._Us-__ :chr1;'sti _en 

Texas, ya se hallaba trabajando iB. prke~~ ~p·l-nh't~'·"con -la 

patente DEMEX desde 1977 y su -prim~r·a,: api·1~ác-i6n-:-~om'er~ial · 
data da 1971 en los EEUU(lB). 
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Desde 1978 se firman convenios de licencia para utilizac16n 

el proceso DEMEX con la empresa ECO PETROL de Colom~ia, para 

su planta en Barranca Berneja y para otra en Ryadan, Arabia 

Saudita, a cargo de la empresa PETROMIN; tainbi~n se realizan 

convenios similares con el Medio Oriente. Esta exportaci6n 

de tecnolog1a la hizo el IHP asociado a la empresa -dedica

·da al maneje de la tecnol.ogta petrolera- "'Universal Oil Pro

ducts'" de Des Plaines, Il.lino!s, EEUU y desde entonces se co

menz6 a estudiar su aplicación a Jap6n y a naciones europeas. 

Una forma indirecta de exportaci6n de tecnología mexicana es 

a trav~s de los acuerdos de cooperaci6n tecnol6gica entre 

organismos latinoamericanos con participac16n de M6xico y eu

ropeos. Por ejemplo, el 4 de julio de 1983 La Comunidad 

Econ6mica Europea y la OLADE suscribieron un acuerdo de coo

peraci6n que vincular& a los pa!sos de Europa y América Lati

na en el campo energ~tico, principalmente en el intercambio 

tecnol6gico. Recordemos que los principales productores y 

exportadores de petróleo de run~rica Latina son M~xico, Vene

zuela, Ecuador y Trinidad. SegC'in datos de la OIJ\DE, la pro

ducci6n de los cuatro pa1ses asciende a 4 rnillones--931-mil. 

barriles diarios, lo cual representa un 82%. del to-tai produ~ 

cido en la región. oe este total, Mfixico y Venezuela contro

lan un 75\ con una producci6n de 2.7 y 1.8 millone's_ de·barri..;_ 

les diarios respectivamente(l9). 
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3.- Exportaci6n de Capital-Tccnoloqia y Asistencia T~cnica. 

segGn analistas europeos, M~xico tiende a ti-ansformarse en una · 

potencia tecnol6gica. En 1977, el nGmero de patentes regis

tradas en MChi.:ico sobrepasó las 2000 y el de certificados de 

inventos superó los 12001 en el mismo año las demandas de pa

tentes excedieron de 4300 y hacia finales del año, las pateo-

tes en uso en MOxico sumaban 36,000 (sin conocer cuantas son 

de origen mexicano y cuantas extranjeras) • Un buen indicador 

es que en 1977, M~xico obtuvo 209 patentes en el extranjero. 

De ellas 52 en la CEE, 46 en ECUU, 21 en Canadá y 9 en Jap6n1 

lo cual duplica los indicadores de Brasil en este ramo. 

Durante la d~cada del 70, H~xico firrn6 ~As de 120 acuerdos 

bilaterales sobre coopcraci6n cient1fica y tccnol6gica. De 

ellos, 70% fueron hechos con Europa. "La tecnolog1a mexica

na se exporta a Jap6n y Brasil •• la industria mexicana est4 

al servicio del III mundo en paridad con_pa1ses industriali

zados, como en el caso de los recientes contratos H1•l8'l-Kawa_

saki con Libia y Permargo-Batsco con Brasil. LOS inventores 

mexicanos obtienen- mtis patentes extranjeras .cada·_ año que cual

quier __ otro- pat::i latinoamericano. La ciudad. de M6xic0_ es .hoy 

un importante centro cient1fico de Fun°firiC~-~LU-tfn'~n-(20> :-· 
. -- . _',:<·- :, 

LOS acuerdos de coinversi6n ~f0rnia d~.' a~urn~~~ci6·~ d~: capita'l 
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pa!ses del mundo son tambi~n aprovechables para sucitar el in

tercambio (importaci6n-exportaci6n) de tecnolog!a. _Un ejem

plo de ello, es la probable coinversi6n en industrias quími

cas, alimenticias, e1ectr6nicas y de otro tipo que realizar~n 

M~xico y Bulgaria, este Oltimo pata, además, ha manifestado 

su inter6s en adquirir ciertas tecnolog!as agr!colas utiliza

das en México, como es el caso del mejoramiento de semillas(2~). 

Por lo general, los acuerdos de coinversiOn señalados son ma-

neras de exportaci6n e importación de capitales, bajo la far-

ma de inversi6n extranjera directa, pero que, a su vez, con

lleva la exportaci6n-importaci0n de tecnolog!a. Desde fines 

de los 60 1 s y principios de los 70's, este ti.pode arreglos 

se hacen cada vez m~s frecuentes. El 16 de junio de 1971, una 

misi6n comercial mexicana se entrevist6 con el ministro de 

Industria de Brasil, en esa reuni6n se acord6 quei 

"Brasil y Ml'l:xico apoyan decididamente la formaci6n de .empre

sas multi.nacionales en ambos terri.torios, pues consti.tuyen.un 

eficaz instrumento. pa.ra la expansi6n induStrial •.• el licen:.:.. 

ciado Eliseo Mendoza_-Berrueto, subsecretario do COt:lcrcio de 

M6xico, qllie.n· encabezaba i~ n\-:isi6ii ••• señal6 que se·- firm6 un

conveni.o para-exportar a Brasil 5000 toneladas de productos 

qu1micos •• -• Dij6 tambil'l:n que se negociaron 1as bases p~ra e1 

establecimiento de una planta para la industria farmac6utica 

con capital mixto brasileño-mexicano y con la parti.cipaci6n de 
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tecnologta mexicana"(22). 

En este convenio, por igual, quedaron formuladas las bases pa

ra el-establecimiento de una planta mexicana-brasileña que 

producir4-6xido de plomo con materias primas de Hdxico. 

Otra manera en ~ue el pata ha desarrollado tecnologta de ex

portaci6n -aunque es tecnolog!a "no precisainente m1,1y mexicana",. 

sino exportable do~de Mdxico-, es mediante la expansi6n del 

mercado interno y su aprovechamiento por las empresas trans

nacionales. Esto Gltimo, se hace por la instalaci6n de empre

sas extranjeras de alta tecnologta, en acuerdo con los planes 

de exportaci6n del Estado. Un buen ejemplo lo proporciona el 

establecimiento de la Compañ!a IBM de México, s. A., para la 

manufactura de computadoras avanzadas, en El Salto Jalisco. 

El presidente de IDM de M~xico, s. A., Rodrigo Guerra comen

tl'S; "Nuestro proyecto de manufactura apoya los planes guber

namentales y trae al para.la m~s avanzada tecnología IBM, 

tambidn transfiere tecnologta por medio de· los servicios de 
•, . . - ,_. . 

proveedores mexicanos en un· p~ograma ·.:{.:intense;"-,'. ?~-··pZ,~~_ucC:i6n . ' 

para el mercado nacional Y: p~-i::~- .·~~~,~;q~'"'-~~po~t~-c.i:~n-~ C2:1J -~-o-· 

Segan el. 

r!a con la manufaCtura -·de·.:. lii :'~~uñ"iciad·-; éeritral 'de: Proceso del 

Sistema/34", el cual· .es ~'1 -~·i·a·t~.~-~-'·d~ ~-~:4.~-~i~·s de, mayor 
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aceptae16n. a nivel mundial.. 

La planta IBM de El Salto~ ~alisco habta sido inaugurada des

de 1975, dedic4ndose a la producci.6n de m:!quinas 'el~ctricas 

da escribir, destinadas al mercado nacional y para su eKpor

taci6n a m~s de 35 paises, incluyendo entre ellos a Austra

lia, Canad4 y Jap6n. El siguiente paso de la empresa.es ex

portar computadoras electrOni~as a partir de 1983, pero tam

bi6n surtir al mercado nacional, ya que IBM es antigua en 

M~xico, se 1nici0 desde 1927 y ha mantenido un continuo cre

cimiento. 

En el centro cient1fico IBM de México, se realizan investiga

ciones del Departamento de Mate~4ticas del Centro de Investi

gación y Estudios Avanzados del IPN y del Instituto de Astro

nomía de la UNAM.: las t~cnicas ultra.modernas de diseño por 

computadora se han extendido en México. Una compañia mcnopo

lica nacional (ICA) ya instaló un equipo de diseño por compu

tndora para su aplicación en el diseño arquitect6nico, de es

tructuras, tuberias, instalaciones el~ctricas, pie~as mcc4-

ni.cas, Circuitos impresos e integrados(24). 

Los avanc"E!B-'te-eno16g1cos de1 -holding _ICA, ~o sc:>n nada:_rai:~s~ 

pu~a desde mucho arltes ·ya habtan -acumulado un21 experfe;,c1a'--~ 
- - -;_-_-,_- ;:-:· ,-_,,._: -

notoria- en el IS.rea de oxportaci6n de servic;::ioa·, ~~istencia 

y tecnoloq1a hacia divorsas partes del mundo. El-:_qrupo :I_CA 
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representa e1 monopolio de la industria de la construcci6n en 

H4xico, controla las transnacionales instaladas en México co

mo TREMEC(Transm.isiones y Equipos Mecánicos) en ouerétaro, 

teleindustrias Ericsson antes filial de una transnacional 

sueca, también controla Martell de M~xico y Empresas Tolte

ca. El grupo ha hecho las siguientes construcciones entre 

otras; 

1) El oiatema de drenaje profundo de la cd. de M4xico (el td
nel m4s larqo del mundo). 

2) El sistema de transporte colectivo. (Metro). 

3) Plantas hidroel~ctricas: La Villita, Santa Rosa, El· In
fiernillo~ Mal Paso, La Angostura y Chicoasen. 

4) La l!nea ferroviaria del ferrocaril Chihuahua-Pacífico. 

51 La carretera transpeninsular de Baja California, la auto
pista M~xieo-Quer~taro y M~xico-Ori~aba. 

G) Estadios, Palacios Deportivos~ Tesorer!as, Multifamilia
res. Hoteles, Museos, cte. 

7) El aeropucto internacional de Panamá. 

9) Plantas hidroeléctricas y acueductos en Centro y Sudam4ri
ca. 

9) Obras de infraestructura en RepGblica Dominicana, Hondu
ras y Nicaragua. 

10) En aqosto de 1982 se lea di6 la concesión para la cons
trucciOn de un gasoducto en Argentina, provocando un es
cándalo social, ya gue la empresa argentina TECHXNT-CON
TRERAS hab!a ofrecido construir por 15 millones 700 mil 
pesoa-d61ares contra 23 millones del consorcio mexicano 
transnacional.. A pesar de ello, los empresarios argen
tinos dijeron que la Techint-contreras era t~cnicamente 
defectuosa, por tanto se rechazo su ofcrta.(25). 

En asociac16n con el tambi6n transnacional grupo mexicano 

Lanzagorta. ICA-Industrias de Hierro fabrica plataformas 
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noff-shoren y otros equipos de perforaci6n para detectar y ex

traer petr6leo del mar; equipos que son exportados a diversos 

pa1ses(26). Pese a la crisis ccon6mica que desde 1981 azota 

a M6xico, ICA sigue proyectándose internacionalmente apoyados 

con cr6ditcs de la banca estatal. El 16 de octubre de 1983 

se anunciaba que el Banobras suministrar!a un cr6dito por 

750 mil d6lares a ICA para la construcci6n de un complejo hi

droel6ctrico en Colombia, en un lugar del r!o tlagC.alena que 

tiene 1550 kms. de longitud y que cruza de sur a norte el 

territorio colombiano. eanobras precis6 que el cr6dito fue 

acordado en los t6rminos de una resoluci6n del gobierno mexi

cano, que determinó el respaldo financiero a empresas construc

toras nacionales que exportan tecnclog1a y servicios, princi

palmente a pa1ses latinoamericanos(27). 

Similarmente destaca la proyección internacional del grupo 

PROTEXA en el campo de la asistencia en proyectos de inge

nier!a industrial; otro es el caso de MULTIFERT, el cual es 

un proyecto multinacional (adherido al SELA) promovido por 

M~xico para la producción conjunta de fertilizantes, cuyo 

convenio de asociación se firmó en La Habana en noviembre 

de 1979 (28). 

Destacamos por Gltimo, .la petición de ases~r1a técnica y 

administrativa que solicitó el gobierno de Colf?'1bia a M6xico 

para la construcción y ,administración del Sistema de Transporte 
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colectivo (Metro) de la Cd. de Medell.tn; tambi~n resalta la 

asistencia financiera y tt!cnica que - brinda ·cordemex, s. A. 

(empresa de participaci6n estatal) a la empresa peruano-me

xicana SACOS ANDINOS, s. A. en Perú, destinada a satisfacer 

el. mercado andino desde 1971(29). 

4.- Exportaci6n de Tecnolog!as y Cooperaci6n T~cnica en Pe

r.todo de Crisis Econ6micas (1982-1988). 

En 1980 América Latina contaba con 2.5\ del total de inves-

tigadores del planeta, en responsable del 1.B\ del gasto 

mundial en investigacidn Y desarrollo teniendo el 1.3\ del 

total de autores cient!ficos en el globo. (JO) 

Dentro de esta participacidn minoritaria se puede precisar 

que son tres los paises grandes latinoamericanos que caneen 

tran el crecimiento en ciencia y tecnolog!a y que surgieron 

como exportadores-de las mismas; México, Brasil y Argenti

na. t.o's .tres concentran e_l 76% del gasto en ID, 66\ de los 

investigadOres, ··721 de los graduados .. 67\ de los rectores 

cicnt!fic~:s, ~:--90% __ .de las pate~tes .registradas por residentes 

-- y'.-~92\::_de--ias -exportac~o11:es d:e-,tecrl.olog!a.-(31} 

El surgiiliient~ de Mé~i~_-'com~_.-pai~ latinoamericano exportador 

de teCnolog!a ·.eS, una_ teridenci~ que proviene desde fines de 

los 601 Sf pero que .Cc:>n la cri_sis_'de_ 1982 se ViO afectada de 



JZ 

alguna manera. ¿Como afectó la crisis las tendencias. Cabe 

señalar que a nivel de pol!tica tecnoldgica, con la aproba

cidn del PRONDE~YC (1984-1989) y la Ley para coordinar y pro

mover el. desarrollo cient!fico y tecnoldgico, documentos que 

establecen la confi9uraci6n del sistema Nacional de Ciencia Y 

tecnologt.a, se otorga un papel primordial a la SPP1 en tanto 

el CONACY'l' pasa ajler organismo principal de apoyo técnico de 

SPP. 

A partir de 1982 hubo una sensible baja del gasto del Gobier

no federal en e y T, tambi~n del efectuado por CONACTr. Se 

procedió entonces a racionalizar ol uso de recursos y a pla

near un conjunto de instrumentos promocionales para motivar a 

la empresa privada a invertir siqnificativnmente en C y T. 

El gasto en ID pas6 de 4 672 millones de pesos (de 1970) en 

1981 a 3 998 en 1982 para caer hasta 2 892 en 1993 y recupe

rarse significativamente a 4 567 en 1984. año donde la tasa 

de crecimiento del PIB se recuperd tambi~n a un 2.3\ despuéa 

de haber estado a -5.3% en 1983. En tanto el gasto del CONA

CYT sufri6 una baja más moderada pero con tendencia al estan

cazniento. (3:2) 

Se da un interés por combinar incentivos de.orden tributario 

con una participaciOn mayor de la banca de fomento en e y T. 

Aunque la clave del financiamiento al desarrollo tecnoldqico 
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est4 en la expresión de un investigador: "Sólo en la medida 

en que la empresa perciba el desarrollo tecnológico como un 

buen negocio, con resultados redituables, podr~ dedicar un 

presupuesto al mismo, que combine recursos propios con finan

ciamiento externo". (33} 

En términos de los 3 paises grandes de A.L., M~xico queda ab~ 

jo en varios indicadores de e y T. En cuanto a nt1mero de 

cient1ficos, ingenieros y t~cnicos, en gasto total en ID y c2 

mo porcentaje del PNB1 Brasil y Argentina superaban a M~xico 

hasta 1984. En importacic5n de bienes de capital, pago de re

glas y derechos (pagos asocindos a la importacic5n de tccnolo-

g1a) M~xico superaba a los dos paises señalados. 

ces). 

(ver ap~nd! 

Pero en exportaciones de bienes de capital, México aventaja a 

Argentina hasta 1982, aunque quedando muy por debajo de Bra

sil. En cuanto al nt\mero de investigadores, México ten!a ha~ 

ta 1984 la cantidad de 18 247(34) destribuidos as1: 

Ciencias Naturales y exactas 5310 

Ciencias agropecuarias 2331 

Ciencias de la ingeniería 3025 

Ciencia de la salud 2618 

Ciencias sociales 3849 

otras .ireas 1114 
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La llanada "cooperaci6n ~cnica• tiende a jugar un papel im-

portante en ésta regi6n y el mundo industrializado en cuanto 

a investigadores, recursos e inovaciones. Por ello en la dé

cada de los ao, este tipo de cooperación aumenta con ejem-. 

ples como R.E:LA BIOTEC y REMLAC: 

a) RELABIOTEC. La Red Latinomnericana do Biotecnolog!a se 

origind su propuesta de constitucic5n an 1983, con el apoyo 

del Programa de. las Naciones Unidas para el Desnrrollo (PNUD) • 

La Red pretende incrementar la cooperacidn cient!fica en los 

centros de investigación de A.L. aprovechando la ayuda inter

nacional.. Los pa!scs participantes son Mdxico, Costa Rica, 

Cuba, Venezuela, Brasil, Chile y Argentina, países que ya re~ 

!izan investigaciones biotecnoldgicas. 

b) REMLAC. La Red Latinoamericana y del Caribe de Microeles:· 

trc5nica creada con el apoyo de ONUDI y la participacic5n de 

centros de investigaci6n de México, Venezuela, Brasil--y Arge.a 

tina1 para coopcraci6n en ramas de microelectr6nica, -:se seña-' 

laron las siguientes: 

l) Dispositivos I<.: (digitales) 

2) circuitos IC (LSI/VLSI) 

3) h!bridos 

4) dispositivos IC de microonda 

5) dispositivos optoelectrdnicos 
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6) dispositivos de potencia 

7) tecnolog!a fotovoltaica 

B) CAD (diseño aaistido por canputadora) 

9) aplicaciones: sistemas, programas (Soft\tarel 

_10) Materiales para la t1licroelcctrdnica. 

Desde el. punto de vista del desarrollo capitalista de Mdxico 

se puede considerar que fue un dxito relativo las pol.!ticas 

aplicadas después de la Segunda Guerra Mundial: la industria

lizacidn proteccionista de sustitucidn de importaciones, la 

transferencia de tecnolog!a v.ta l:ED, la cocpcracidn técnica 

internacional y los programas de formacidn de capital f~sico 

y hwnano. 

La transferencia de tocnolog!a estrechamente ligada al proce

so de industrializilcidn, no fue un acto pasivo, pues la pro

duccidn condujo a cnmbios t~cnicos y a la generación de nue

vas tecnolog!aa o se adquirieron capacidades para absorber 

tecnolog!a importada y ello llev6 al descnvolv imiento local 

de nuevos productos y procesos y la creacidn de un amplia ga

ma de técnicas, e investigaciones cicnt!ficas. La idea -en 

completa concordancia con lo expresado por s. Teitel- es que 

el proceso capitalista mexicano actual de producci6n y expor

tacidn de tecnolog!as, manufacturas complejas y capitales1 

as! como licencias, servicios de consultorías y plantas llave 

en mano a otros países, es resultado directo del modelo de 
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acumulaciOn de capital seguido por el pa!s. 

La crisis marcd un "impasse" relativo a esta tendencia pero 

las estrategias econtxnicas para salir de la crisis, de ningu

na manera cortan estas tendencias, sino que las desarrollardn 

ahora en forma planificada1 en tanto en el pasado no fueron 

contempladas en ninguna estrategia. 

De acuerdo a S .teitel se puede decir que hay una considerable 

creatividad tecnclOgica en México y en los paises grandes de 

A.L. por: 

1) La adquisici~n de capacidad técnica para fabricar diver

sos tipos de bienes de consumo, intermedios y de capital. 

2) El logro, en diversos casos, de competitividad en calidad 

y costo en los mercados internacionales. 

3) Incipiente capacidad para transferencia de tecnologia a 

otros patees. 

4) Disponibilidad y utilizaci6n de personal científico y té= 

nico en las actividades de ID. 

El cambio tecnol69ico introducido en la industria latinoamer_! 

cana parece ser, a la vez que producto involuntario de la ev.2 

1Ucic5n Productiva industrial, el resultado de decisiones del.! 

beradas de c~igir laboratorios e institutos de investi9acic5n 

tecnológica privados y pdblicos. 
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"Ni es del todo independiente de pol!ticas gubernamentales ª?i 

presamente elaboradas ni principalmente una consecuencia de 

este tipo de intervencic5n gubernamental directa" (35) Algunas 

variables que ~eitel considera responsables del cambio tecno-

16gico en la industria de A.L, son: a) Las caracteristicas -

empresariales y de empresa, b) la ofe:cta de recursos hwnanos 

calificados, e) pol!ticas de protección arancelaria y d) pol! 

ticas promocionales. 

Hay empresas pequeñas que han logrado desarrollar nuevas tec

nolog!as corro Alba de México y su proceso de fabricación del

furfural, . (36) De otra parte el an:l.lisis hecho por Teitel de 

la interacción de la estructura de mercado y la innovación 

tt!cnica ari:oja resultados semejantes en los pa!ses subdesarr~ 

llados a industrializados. (37) Por dltimo anota, la hipdte-

sis de que el cambio tecnoldgico en A.L., puede asociarse más 

con la produccidn qua con actividades expl!citarnentc designa

das corno ID, de r.1odo que parte del personal dedica.do a activ! 

da.des de cambio tOcnico en la empresa es posible que no se 

cuente como personal de 10. 

El desarrol.lo tecnoldgico depende del desarrollo industri'al, · 

los trabajos de - conVe~si.dn -i~u-;'t~iai -~u~--iEi--hace~--· ~~tr~--~ lo~ 
3 grandes pa!ses latinoamericanos pretenden t-~id~.'-utiliznr 
conjuntamente las tei::nolocl'!as eXist~ntes en. A.L."(381 
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Bajo la filosof!a de la cooperacidn técnica fué que también, 

en 1984 el IMCE y el IIE firmaron convenio para apoyar la ex

portacidn de tecnolog!as de la industria de manufacturas 

eléctricas (39) impulsadas por el crecimiento econdmico y tec

noldgico de las industrias eléctricas del pa!s. En tanto en 

exportacidn de servicios y asesorta, destacd en ese año, el 

plan de apoyo técnico y financiero mexicano para Bolivili que 

consistid en: 

a) Asistencia técnica para el sistema financiero _boliviano 

con env!o de expertos. 

b) Apoyo técnico para la modernizacidn de empresas estatales 

e) Créditos en bienes y servicios 

d} Venta.facultada de materias primas.(4D) 

Al siguiente año el IMCE-IMP y la Oil Natural_ Gas COmission 

de la India suscribieron un convenio para la construcci6n de 

plantas asociadas al procesamiento primario del. petr6leo y_ P.!. 

troqu!mica, prestaci6n de servicios de perforaci6n de pozos 

petroleros por un valor de 9 .5 millones de dls., coiversi6n 

en Bienes de Capital y venta de tecnolog!a. (41) _ 

Los proyectos conjuntos es la niodalidad latinoamericana (aun

que también mundial) de inversi~nes rentabl~s. la REMLA_C., es 
rnenz6 a concretizarse en 1987 con' el proyecto conjunto· de 'rni

crocomputaci6n entre México, Brasil y. Ve~ezuel.8, qui~nes tra-



39 

bajan en el diseño desarroll.o y cons't'rUccidn ·de un microproC!_ 

sador (CVVCV), base fundamental de las computadoras. El gru

po de apoyo a este proyecto se integró por ~erd, Colombia, 

Ecuador, Argentina y Venezuela.(42) 

La participación de Pcrtt en la Red no resulta extraña si se 

considera que desde 1986, ese pats comenzd a exportar comput!! 

doras a Checoslovaquia por un valor de 2 .S millones de dóla

res que. aumento" 2.6 tnillones en 1987, año en que adem4s se 

planearon ventas por otros S mil.lenes de dólares a la ROA. 

"El. presidente Alan Garc1a dijo que aunque parezca increible 

Pero. esta fabricando computadoras aprobadas por la Academia 

de Ciencias de la Unidn Sovi~tica". (43) 

La cooperacidn cient!fico-tecnoldgica en A.L., es creciente 

como lo demuestra el convenio en energ:l.a nuclear signado en-

tre CUba y Argentina en 1986. "Este acuerdo es el primero de 

estas ca.racter:l.sticas que firma Cuba con un paf.a latinoameri-

cano, poco antes que entre en funcionamiento su primer cen-

tral nuclear, con lo que ser4 el tercer pais de la regido, 

luego de Argentina y Brasil, en utilizar come fuente de ·aner-. 

g!a centrales at6micas". (44) 

f:n ·1a· misma tendencia- de formación de Redes~-Máxico :-p_a~:iC:i-Po~ 

también· en un. ambicioso programa de informaci6n tec~O-i6gii::8 

auspiciado finan~ieramente por el PNUD, ju_ntc;>. a 0
0

tro_s_ i,o·- paf.-
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ses, para dar origen a una Red de Información Intersectorial 

sobre el. Dosarrollo (oenvet) que funcionará en Roma. a cargo 

de la agencia IPS como ejecutora. E1 Sistema Piloto de Info!, 

JJ1Aci6n Tecnoldgica es para al intercambio tecnol6gico sur-Sur 

en el campo informativo, tiene 3300 usuarlos, en los 10 pa!

ses en vias de desarrollo. (45) 

En octubre de 1986, M~xico p~esent.<5 a Argentina un proyecto 

para la construcci6n del gasoducto Loma de la Plata-Bahía 

Blanca en Buenos .Aires con una longitud de 1350 Kms., un cos

to de 500 millones de dólares y un plazo de 15 meses para co!!. 

cluirse. En el proyecto participan empresas pdblicas y priv.!. 

das de ambos paises con capital binacional y mediante un pa

quete integral de financiamiento ofrecido por réxico, que in

cl.uye un crédito de 10 años más 2 de gracia combinando recur

sos preferenciales con comerciales. ( 46) 

La participaci6n de México se prevee en 200 millones de d6la

res en abastecimiento de bienes y servicios de ingenier!a 1 

hasta 1986 se registraba como la exportaci6n unitaria mayor 

en- la historia del pa!.s: suponiéndose que después la integra

cidn del consorcio mexicano pueda e)(portar servicios, tecnol,2 

g!.a y diseño a otros paises de A.L. 

Por la' parte mexicana participan los grupos éstatales -y Priv~ 

dos como son: IMP (tecnolog!a) • Bancomext (ingenier!a finan-
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ciera) , Nafinsa (servicios financieros), Grupo ICA y Protexa 

(construccidn) . Estos proyectos llamados de integracidn lat! 

noiunericana han continuado incrementándose1 en 1987, mientras 

se trabajaba en la construccidn del gasoducto argentino, las 

empresas mexicanas citadas más Productora Mexicana de tubería 

ten!an otro proyecto de construir un gasoducto en Colombia 

que comunicar!a los importantes yacimientos de gas natural 

del departamento de La Guajira con Bogotá. (47) 

La tendencia de entrelazamiento de capitales estatales y pri

vados continua al año siguiente al anunciarse que la empresa 

exportadora de bienes de capital construexport, S.A. de c.v. 

;11ial de ICA, solicitd a Bancomer en julio de 1988, un créd! 

to por 7. 2 millones de ddl.ares para l.a exportación de bienes 

de capital a la empresa del Metro de Santiago de Chile, ganan 

do la licitación a empresas de Francia y Canad:i. La negocia

ción inicial incluye la venta de un tren completo (5 vagones) 

m:is los tractores motrices y las refacciones con integración 

nacional mayor del 85\. 

Participan en las exportaciones del tren y de los tractores 

motrices, no solamente la concarril (gobierno federal) e ICJ\ 

(a través de su· filial :Industria del Hierro) sino también e 

empresas ubicadas en Méxi.co, productoras indirectas de partes 

-~l?~ra_·--el Metro¡ ·_ademas en los materiales y repuestos qua co

_rr~~~~de_~----~--_-'.· 15\ del )?8.C¡uete -financiado participan otras 6 
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empresas Ubicadas en M~xico. El grupo ICA, inicialinente 

hah!a participado ya en la construccidn de la Obra civil del 

Metro de Santiago, y ahora en la construcci6n y exportaci6rl 

de equipo de transporte. (48) 

Ello representa la continua tendencia del consorcio ICA de ª!. 

pansi6n intra y extra-fronteras, al igual que otros grandes 

-aunque menores que ICA- monopolios de la construcci6n como 

Bufete :Industrial, Protexa, Constructora General del Norte, 

Grupo Mexicano de Desarrollo y Ccmpañ.t.a Contratista Nacional. 

Cabe recordar que en 1984, ICA manejaba 80 empresas empleando 

unos 100 000 trabajadores, figuraba como accionista en Side

rt\rgica Las Truchas, su personal más calificado esta formado 

en el Instituto de :tngenier!a de la UNAM, maneja su propin e!!! 

presa surtidora de maquinaria pesada (Borg and Beck de M~xico. 

S.A. de C.V.) y ha establecido consorcios con empresas inter

nacionales como Bechtel (E.U)• Beton und Monierban {RFA) y 

Davy LOewy (Inglaterra) entre otras. 

Por dltimo es importante señalar que no todos los proyectos 

de cooperaci6n cient!fico-tecno16gicos son exitosos. algunos 

internos han frncasador corno lo representa el caso ·del'- impor

tante proyecto SUNTLAN de aprovechamient_o_ ~! __ la encrg!a f:iOlar; 

objetivizado en la construcci.6n de la planta. energd~i_ca· en el 

pequeño poblado pesquero llamado Las Barra~cas, .. mun:iCiPi~---·:de 
ComondO, B.C.S. 
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La construcci6n se inici6 durante 1978 con la'meta.de crear 

un polo de desarrollo en el desierto de Baja Californi·a:.suri 

consist!a en el suministro de energ!a, Para una ·caric8~t~aCi6n 

de comuni~ades (que nunca se hizo} en un s61~- ~obiádQ,:: rn-édia,!l·· 

te la aplicaci6n de 3 sistemas solares!· 

al Colectores concentradores con una potenciA-i_~~-~a~a~a 'de 

100 kilovatios para una planta sol.ar térmiCa.:;. 

b) Un generador solar celular de un- kiiOV~tid'-'.-l-Í2° metros cu.! 

drados) • 

e) Un generador celular de 90 metros cuadrados con S kilova

.tios de potencia mt\x.ima que producir!a electricidad ·auxi

liar con equipo de energl.a de viento de 10 kilovatios. 

i::sta planta a su vez producir!a la energ!a necesaria para 

operar un frigor1fico (procesadora de pescado) y 3 desal~ 

doras de agua de mar que producir!a a diario 30 metros c.!!, 

bicos de ltqUido vital. 

El proyecto habta sido producto de un acuerdo de cooperaci6n 

entre el Ministerio Federal Alemán de Investigaci6n y Tecnol2 

g1a, el cual dio la concesi6n al consorcio Dormier System 

G mbh, y la SAHOP (hoy SEDUE) de México. Sus instalaciones, 

consistentes en 280 colectores planos, lS tnCSdulos de colecto

res __ concentradores, una planta do refrig:eraci6n, tres termo

tanques, tres desaladoras, un fri9or!.fico y un laboratorio 

computarizado para evaluar equipos, comenzaron a ser corroi-
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das por. e1··:~bie~~e y. a_ deB~~enderse "numerosas piezas de sus 

estructuras, ant_e;·e1 ,paso del tiempo, sin uso y en abandono 

completo. 

__ La·.:par~e-'mexiCana alegó falta de recursos y la RFA imposibil!. 

dad d~ ··aúrti"r refacciones. Finalmente después de una inver

si6n_ de 60 millones da marcos (21 000 millones de pesos), de 

dictámenes técnicos negativos y de abandono f1sico, humano y 

financiero del proyecto se procedi6 a su cancelación 8 años 

después, en septiembre de 1986.1491 

5 • La t:xpansi6n de la Empresa Mexicana Televisa hacia los 

Estados Unidos de Nortearn~rica. 

La empresa rnonop6lica de televisi6n mexicana TELEVISA es un cla

ro ejemplo de la tendencia transnacionalizante de los grandes· 

grupos ccon6micos de la burgues1a mexicana. En la ciudad'.de 

M4xico esta empresa tiene el canal 2, 4, S y B de T.v.-·-~contra; 

dos canales del Estado1 el 11 y el 13. 

cuando lleg6 la TV a México, en 1950 nadie_ imaginaba que:- este 

medio electr6nico de comunicaci6n masiva:, iniciar:ta _uO- rS.pido 

desarrollo hasta llegar a operar en otros paises que ~e antece

dieron -en su uso._ La primera empresa televisiva meKicana fue 

la XHTV, televisi6n de Mtixico, canal 4-; 1~~8.1iz_B_aa en el edi

ficio de la Loter1a Nacional, y la primera trnsmisi6n se reali

z6 para escasos 60 aparBtos receptoresC50). 

De .esa fecha.a la época actual han ocurrido diversos sucesos 



que han cambiado la estructura de la propiedad de los medios 

de comunicaci6n en M6xico, hasta llegar al predominio de TELEVISA, 

S.A., empresa donde participa el grupo ALFA, BANAMEX Y BANCOMER 

pero que estd controlada por Emilio Azcdrrage Milmo. Esta em

presa se inici6 cuando se fusion6 el canal 2 y 5 de telcvisi6n 

en 1950 para formar Telesistcma Mexicano en 1955. En 1972 de 

la fusi6n de Telesistema Mexicano y ~elcvisi6n Independiente 

de M~xico del grupo Monterrey surgi6 Televisa. s. A., despu6s 

pas6 a formar parte de la Transnacional UN:IVISION una corpora

ción de Telecomunicaciones integrada por capitales mexicanos, 

españoles y norteamcricnnós y c~nsiderada como una de las cin-

co grandes corporaciones Televisivas del mundo. 

Pero Televisa no paró ahi, en 1981 caus6 gran escándalo en EU. 

por violar las leyes antimonop6licas estadunidcnses dictadas 

desde 1934, las cuales prohiben a los extranjeros poseer mds 

del 20\ de cualquier medio de comunicación electrónica. El 

conflicto del imperio Azcárraga comenz6 cuando se present6 

una demanda en los Angeles California contra Rcynold Anselmo, 

un italo-norteamericano socio menor de Emilo Azcárraga Jr. en 

la compañia "Spanish International Network", la gran corpora

ción de programas en español dentro de la T.V. norteamericana. 

La spanish Intcrnational Network (SIN) se consideraba la red 

Televisiva de mfis rfipido crecimiento en los EU., obtuvo ventas 
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de 18.S millones de d6lares en 1980, 33% mayores que en 1979. 

A ra1z de la demanda presentada contra la SIN desde 1976 por 

France Fouce, accionista de la SICC (Spanish tntern8tional 

~omunication Corporationl contra Reynold Anselmo por malos ma

nejos administrativos de la SICC -ya que aqu1 tarnbi~n fung1a 

como presidente Reynold Anselmo- se descubri6 la gran red Te

levisiva de los Azc:irraga en EU. (al menos a nivel pO.blico). 

~Televisa (compañia que contr~la 110 estaciones de Televisión 

en M~xico, rndiodifusoras, empresas productoras de cine y de 

T.v., c1as., disqueras y publicitarias, as1 como hoteles, res

taurantes y negocios de espectáculos y diversión) suministra 

mfis del SO\ de la programaci6n de la SIN. Esta cuenta con 82 

afiliadas y tiene planes para cubrir mAs de 100 plazas para 

principios de 1981"(51). 

Y bien, resulto que la..2.!fE y la Seven Hills TclevisiOn company 

eran simplemente filiales de la Televisa, S. A. Mcxican corpo

ration de la familia Azc~rraga. La SIN tenia estas estacio

nes televisivas en EU. y la frontera con H~xico: XEWT de San 

Diego y Tijuana, XHBC de El Centro y Mexicali, XEJ de El Paso 

Texas y Cd. Juárez y la XEFE de Laredo Texas y Nuevo Laredo 

Tarnaulipas. 

La s1cc-ten1a: La KMEX de los Angeles, XFTV de Fresno y Hanford, 

WXTV de New York y la KWEX de San Antonio Texas. 
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Entre la SIN y la SICC ten!an la KDTV de San Francisco Califor

nia, KLOC de STOCKTON y Sacramento, wc:rv de Chicago de Uouston 

y KORO de corpus Christi. Mientras que la Seven Hills Televi

sion ~ {SIN/SICC} controlaba la KTVW de Phoenf.x. 

Aparte de estas propiedades la SICC rcaliz6 solicitudes para 

conseguir canales vacantes (llamados traductores) en Dcnver y 

Washington que podr1an repetir los programas de la SIN, trans

mitidos por v1a satélite. Pero se 1nic16 un problema con la 

ARll (Asociaci6n de Radio Difusoras Hispanas, grupo comercial 

con sede en Florida que controla 40 estaciones en español}, la 

cual present6 a la CPC (Comisi6n Federal de la comunicaci6n en 

EU.} una objeci6n contra la SICC, argumentando que la conccsi6n 

provocar1a el control de la T.V. hispana de los EU. por extran

jeros (mexicanos} concentraci6n de la misma y falsa represen

tación de la propiedad televisiva de la SICC ante la CFC (se 

refer1an a Reynold Anselmo como "prestanombrc" del grupo mono

p6lico mexicano}. 

"La Asociación Nacional de Radio difusoras sostiene que ha re

cibido otras quejas de radio difusores hispanos. El productor 

de Alburquerque, Valentino de la o, reclama que no puede ven

der- sus espect.!iculos ,a _l_a E>:IN,_ porque no son producidos en 

M6xico. Su programa prinCi.Pal en 'español,· la variedad dB lzi o, 

se difunde por 30 Televisoras_quc en.su mayor1a están afilia

das a estaciones_quc em1ten.e~-ingl6e, en horarios Secundarios. 
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•oe la o dijo c;tuc la gente de la Sitl rne indic6 oue incluirtan 

mis programas s6lo si coto~ se ~reducen en M~xico, ~or la gen

te de Televisa. La SICC tampoco nos acepta. ¿por qu~?. No 

quieren que crezcamos porque as1 les har1amos una competencia 

directa. Creo que esto no es justo ••• ¿Por cru~ alguien de 

otro pats nos ha de decir que no podemos transmitir y difundir 

nuestros propios espectáculos en nuestro propio pa1s?"CS2). 

otro empleado de la KMEX de los Angeles afiliada a la SICC se 

molesta por la dependencia de la difusora de los programas me

xicanosi "si una nota originada en san Francisco es la mds im

portante del dta, deberta de estar a la cabeza del noticiero, 

pero ello no ocurre. 24 horas tiene la primac1a. Sabemos más 

de lo que sucede en M~xico que en nuestro propio pa1s"C53). 

Y para finalizar con la transnacionalizaci6n del grupo Pagliai

Alemán-Azcárraga y ver su creciente poder1o, anexamos unas pa

labras de Reynold Anselmo, socio menor de Azcárraga Jr., con 

respecto al conflicto legal, dijo: "Esperamos ••• que salgamos 

del todo limpios, Ya me estoy fastidiando de oir que soy pres

tanombre de los mexicanos ••• las investigaciones son resultado 

de envidias de les competidores ••• porque sus compañías son re

lativamente pequeñas ••• ¿cu6ndo las demás redes alcanzan cifras 

del orden de mil millones y medio de d6lares?"(54). 
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.11 .- KEX1COs INVERSIONES EN EL EXTERIOR DE EMPRESAS INDUS

TRIALES, fIN,\Sr.JF.R,\S \' t:S PROrlED,\flF~'i tHVERS,\S 

1.- Transnacionalizaci6n de Capitales Mexicanos. 

Es dificil evaluar que monto de capital invertido tienen las 

empresas o grupos econ6micos de procedencia mexicana en el 

extranjero. Una raz6n ya fue enunciada. A diferencia de 

otros paises que controlan los contratos o licitaciones en 

que participan las empresas nacionales, as1 como tambi~n la 

inversi6n extranjera directa, M~xico ha sido tradicionalmen-

te una cconom1a sin controles de cambio y no se ha visto ncce-

sitado de establecer registros de esta informnci6n. 

Solamente al t~rmino del sexenio del gobierno de L6pcz Porti

llo en 1992, cuando se estableció el control ~eneralizodo de 

crunbios, aflor6 alguna infcrmaci6n parcial sobre las inversic-

nes mexicanas en el exterior. Aun as1, casi no se señalaba la 

inversi6n productiva, sino Gnicamente la de inmuebles, y ello, 

de manera muy dispersa en fuentes secundarias, como ejemplo 

se dec1a que; " ••• por desconfianza durante los Qltimos años 

cerca de 30 000 millones de dólares salieron a invertirse en 

bienes inmuebles principalmente1 14 mil m~s en les Oltimos 

treinta meses a c_uentas en el exterior y 12 mil en cuentos 

en d6lares en M6xico. El capital mcxiCanO·-_t-iene'su 16gica, 

al. igual que todo capital ••• • ( l l 



SS 

Otra nota que hace referencia a las inversiones de mexicanos en 

la industria est.adunidense es la siguiente •A si mismo se su

citar1an problemas tocantes a las transnacionales que captan 

divisas en otros pa1ses1 o a las transnacionalcs mexicanas que 

tienen industrias sobre todo en los Estados Unidos"(2 ) 

¿A qu~ transnacionales mexicanas se refiere esta cita?. Se 

puede afirmar con certeza que son los mismos grupos monop6li

cos m4s fuertes del pa1s, tanto privados como estatales y mix

tos, que han roto las fronteras nacionales, gracias a la acu

mulaciOn de excedentes grandes de capital succptibles de cx

portaci6n. 

Dentro de estos grupos destacan, en primer t~rmino, los capi

tales del grupo Monterrey: ALFA, VISA, FIC y CYDSA: de otros 

conectados con la exbanca privada: BANAMEX, ICA-ATLl\NTICo, 

CREMI, COMERMEX: y de las empresas grandes del Estado: PEMEX, 

CFE, AHMSA, SOMEX, etc. Tambi6n destacan otros grupos mexica

nos de alta centralizaci6n de capital. En seguida exponemos 

una lista ejemplificativa, pero no exhaustiva, de las inver

siones mexicanas en el exterior. 
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CW\DRO 6 

GRUPOS MONOPOLICOS MEXICANOS QUE HAN TRANSNACIONALIZADO SUS 

CAPITALES Y DESTINO DE SUS INVERSIONES 

ALFA 

VISA 

FIC-BANPAIS 

GRUPO ICA
ATLANTICO 

Admiral Tradc Co. 
International Meat and 
Food Products Inc. 
Hylsa International Corp. 
Electr6nica Aural Ltd. 
Asociaci6n Exterior (Co
mercio)• i 
GHH Sterkrade. 
Pullman Swindell 
Knwasaki Heavy Industries 
Continental Trading Co. Inc. 

Pizza Food Products co. 
Development overseas 
Bussincs Corp. 
Dob oistributing corp. 
Dob Food Corp. 
Multinational Investmcnt 
Corp. 
N.v. Indian Investment Corp. 
Olympia Chesse Corp. 
Laredo National Bank 
Impex International corp. 
A.J.P. Food Products, co. 
First Latin American 

Centroamericana de Vidrio, 
S. A. 
S1lice de costa Rica, S.A. 
Basividrio, s. A. 
Vidrios Domésticos, s. A. 
Centroamericana de Tapas y 
S!lice 
Sílice de Centroam~rica 
Distribuidora Industrial y 
Comercial de centroam~rica 
Distrib. Ind. y com. de C.A. 
Fomento Industrial centro
americano, s. A. 

Incantrobas 

n.d. 

n.d. 
Budamerica 
n.d. 

R.F.A. 
EEUU 
Jap6n 
n.d. 

EEUU 

EEUU 
EEUU 
EEUU 

EEUU 
EEUU 
EEUU 
EEUU 
EEUU 
n.d. 
n.d. 

Guatemala 
Costa Rica 
Brasil 
Venezuela 

Costa Rica 
Guatemala 

Nicaragua 
Costa Rica 

Centroamérica 

Rep. Dominicana 
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Hierro Guayana 
Grand icen 
Prctejcl 
ICA-consorcio Guinad 
ICA-Empresa Mendoza 
Empresas de Construcci6n 
y Metalurgia 
Colmesa 
Aguapozos 
Diversas empresas (n.d.) 

GRUPO CHIHUAHUA-
COMERMEX Industrias en Denver, co

lorado 
Industrias en El Paso, Te-

Venezuela 
Colombia 
Brasil 
Sudam~rica 
Sudamtirica 

Sudamtirica 
Colombia 
Colombia 
Centroamtirica 

EEUU 

xas EEUU 
Comercial (seguros) Puerto Rico 
Comercial (seguros) en 
Chica.ge EEUU 
Comercial (sequros) en 
Los Angeles · EEUU 
A trav~s de campos Herma-
nos, s. A. (matriz en Mti-
xico) y Grupo Industrial 
Hermes (sucursal en EEUU) 
poseen acciones en la em-
presa combustion Engineering 
Inc. de Connecticut EEUU 

CYDSA Empaques de Celulosa, S.A. 
Cydsa-Planta de Celofán 
M~xico Trading Inc. 

DESC OH-Nacional 

BANAMEX Industrias Nacobre 
condumex-conducen 

CAMESA camesa 
carnes a 

CREHI Industrias Peñoles, s. A. 

PAGLIAI-ALEMAN-

Quirey Do. Brasil, s. A. 
Peñoles Metals and 
Chemicals, Inc. 

AZCARRAGA Acciones en American Air 
Linee 

Costa Rica 
Sudam6rica 
n.d. 

Guatemala 

Centroam~rica 
Centroamlirica 

Chile 
Panamá 

Brasil. 
Brasil. 

EEUU 

EEUU 
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PEMEX Pemex Corporation y Petro
lera Ecuatoriana • 
Pemex-Refractarios Silico 
aluminados. 
Pemex-Ferroaleaciones de 
Cromo. 
Petronor (Petr6leos del 
Norte de España) • 

AHMSA Al tos Hornos de Cen troamf!
rica. 
Rimbros y Delher. 

FERTILIZANTES Intcrphor Lirnitcd. 
FOSFATOS MEXI-
CANOS, FERTIMEX, 
GUANOS Y FERTI-
LIZANTES, s. A. Inmobiliaria Toche!, s. A. 

de c. v. 
FFM Overseas Limited. 
FFM Trading Ncderland B.V. 
Fertilizantes Fosfatados 
Do Brasil. 
Ind. e comercio Li.mitada 
International Phosphates 
Ltd, 
FFM International Ltd. 
Fertilizantes del Itsmo 
en Tect\n Um.!1n 
Fertilizantes de centroa
mlSrica. 
Fertica Acajutla. 
Fertica. 
Fertica. 
Fertica. 
Productos Qu1micos Agr1colas 
David, S. A., (Agrodavid). 
USAMEX Fertilizers, Inc. 

SOMEX Industrias Fairbanks Morse 
Centroamericana, s. A. 

NAFINSA Comisil!in de Valores--y-Cor
poracil!in Financiera. 

Ecuador 

Sudamdrica 

Sudaml!rica 

España 

Honduras 
El Salvador 

n.d. 

n.d. 
EEUU 
EEUU 

Brasil 
Brasil 

EEUU 
EEUU 

Guatemala 

Costa Rica 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Panamd 

·Panamá 
EEUU 

Guatemala 

Ecuador 

CFE 

BICICLETAS 
CONOOR ICONSA 

CFE-Hidroeléctrica PysaYmnbo. Ecuador 

Bicicletas Candor. 
La Estrella. 

Rep. Dominicana 
Ecuador 
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DINA Dina-centro de Desarrollo 
Industrial 

DIVERSOS GRUPOS Zincamcx-Refractarios y 
Ferroaleacicnes. 
Sargent Mexican Petroven. 
Control Erosi6n. 
Hotel Melia Caribean. 
Banco Mexicano Negro Humo. 

M:INERA AUTLAH Autl:in 

BUFETE INDUS
TRIAL (BI:) 

GRUPO PLIANA 

GRUPO MASECA 

GRUPO PRO'l'EXA 

Hornos El~ctricos 
Autl~n Manganese 
Airrico Inc. 

BI 
DI 
DI 
DI 
DI 
Pimentel y Asociados 

Empresas de Textiles y 
Confecci6n: 
Formit Roqers Inc. Nebraska 
Formit Ro9ers Inc. Tcnnessee 
Formit Rogcrs Inc. Nueva York 

Arca de Alimentos: 
Lutowation International 
corp. 
Derivados del Maiz, S. A. 
Elcctra Food Machincry 
Azteca Milling corp. 
Mission Food 
Arrocera Los Sauces 
Closa 
Alimentos congelados 
Conservas de Ccntroam~rica 

Empresas de z.tateri.lles par.o. 
construcci6n: 
Asfaltos Chilenos Protcxa 
Acroglas Brasílcña 
Interconsult 
Protexa Argentína 
Shul.ler Lobo 

Ecuador 

Sudam~ríca 
Sudam~rica 
Sudam~rica 
Sudam«!rica 
Pera 

Panamá 
Venezuela 
EEUU 
EEUU 

Honduras 
Venezuela 
Nicaraqua 
Perrt 
Ecuador 
Rcp. Dominicana 

EEUU 
EEUU 
EEUU 

EEUU 
costa Rica 
EEUU 
EEUU 
EEUU 
costa ·R.ica 
costa R.ica 
costa Rica 
Guatemala 

Chile 
Brasil 
Colombia 
Argentina 
Panam!i 
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GRUPO LANZA-
GORTA Equipos Industriales Pe

troleros: 
Walworth Corporation, Fip, 
Inc. 
Lanzagorta International 
Inc. New Jersey 
Lanzagorta International 
Inc. Massachussetts 
Lanzagorta rnt. Inc. Chio 
Lanzagorta Int. Inc. 
Pennsylvania 
Lanzagorta Int. Inc. Texas 

CORDEMEX, S.A. Sacos Andinos, S. A. 
(participac16n) 

EEUU 

EEUU 

EEUU 
EEUU 

EEUU 
EEUU 

Pera 

* En este caeo 0 la fuente no aclara si son e~presas o aaocisci6n comercial 
para la exportaci~n. 

n.d. = no se especifican nombres o lugares. 
FUENTESz Remitimos al nnmero ( J) de las notas bibligr&ficas. 

2.- Tendencia Transnacional de Empresa Estatales. 

La tendencia a la transnacionalizaci6n de capitales mexicanos 

ha continuado fuertemente desde la d~cada del sesenta, pero 

sobre todo a partir de 1970 y tiende a acelerarse en los ochen

tas en todo tipo de inversiones. En octubre de 1982, un grupo 

de inversionistas mexicanos gestionaban la compra de la aero

l!nea israel! EL-AL de Tel Aviv, pues ella estaba en aprietos 

financieros e 4 

Los capitales del Estado, estSn jugando un papel·-muy importan:.:. 

te en este proceso de_ transnacionalizaci6n. -En.énel:-o--de 1981-, 
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PEMEX acumulaba -el -34.28\ de· ·las _ac~ion~s de ·PETRóNOR de Espa~ 
ña, la cual a su vez la hab1a adq~irido cCJtl\Pr'~nd6~-~-:-_en~:-47 ·mi

llones de d6lareá a -la transn~c-ional GULF, a;:¡tigua .proPie~'a.
ria. 

El presidente de-Petronor, José Miguel de la Rica, inform6 

que Petronor invertir1a 70 mil millones de pesetas hasta el 

año de 1990, para cumplir sus planes a largo plazo, donde fi

gura la introducci6n de la empresa en la red secundaria de 

distribuci6n, o sea, en las gasoliner1as. 

oesde España y, a trav6s de Petronor, la paraestatal mexicana 

exporta grandes cantidades de petr6leo: ftJosé Miguel de la 

Rica afirm6 que Petronor tendrá este año 2 600 millones de pe

setas de beneficios, gracias al incremento de las exportacio

nes al mercado exterior (un mill6n doscientos mil toneladas, 

principalmente de combust6leo) y, a que una cantidad similar 

fue procesada con destino a tcrceros"(5 

Pero en EEUU tamhi6n Pemex estl teniendo resonancia como in-

versionista, con la instalación de sucursales en Texas, NueVa 

Orleans, nouston, Nueva York, California,- etc. desde 1980. 

Para 1981~- las operaciones que :_Pem~x : hab1_a>" in.·1ciado :: ~n ,: EE~U ; __ 
e- o·--:----,-,---,_-·-~·-~ - -

le abr1an las puertas para Convertirse::en·;_e1:.-oniCo·':'Posc'ed~r,~ · 

o al menos en el principal accionista::-de<·-f~f-i~e~1~s--:~'st:'.8dUnidense 
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que procesan crudo mexicano al asociarse con la compañia west 

Coast Oil of Bakersfield California( 6) 

En Centroam6rica, la.participaci6n de capitales mexicanos es 

destacada. En este caso, se observa que desde 1965, con la 

visita del expresidente mexicano Gustavo D!az Ordaz a esa re

gi6n, .ªª inici6 al poco tiempo una serie de inversiones en 

Centroam6rica y establecimientos de diferentes firmas y ofici

nas mexicanas en la rcgi6n. 

As!, para 1971, unas 55 compañ!as mexicanas ten!an subisidia

rias en todo los pa!ses de centroam6rica. con una inversión 

de unos 90 millones de dólares en diversos ramos: producci6n 

de vidrio, celulosa y derivados, fabricaci6n de conductores, 

fertilizantes y acero entre otras inversiones. 

Por parte de FERTIMEX, en virtud de su cxpansi6n interna y ex

terna, se tom6 una nueva polttica de venta total o parcial, o 

bien de donaciones a patses do plantas Fertimex a partir de 

1979. Expuesta en los casos siguientes: 

1) Costa Rica. El 12 do diciembre de 1979, M~xico y 

Costa Rica firma~on un acuerdo de venta del 90\ de 

acciones de FERTICA, s. A. al segundo pata.' 

2) El Salvador.- La Jurita de Gobierno 'genocida del SAl
vador ,mostr6 --int-erti:s- en adqUt.Z.ir"'1a, pla~ta---FertimeX--
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en Acajutla. 

3) Honduras. El 7 de agosto de 1979 se concluy6 la ven

ta del 80\ de las acciones de Fertica en Honduras, a 

inversionistas privados hondureños, logrando un sobro 
precio del 100\ sobre el valor de las acciones. 

4) Panamfi. Se realizaron diversas negociaciones con in

verionistas privados, tendientes a la venta de Ferti

ca en PanamA, conjuntamente con la filial Agrodavid, 
S.A., pero la operaci6n no se habta concretado. 

5) Nicaragua. El 3 de diciembre de 1979, el expresiden

te mexicano Jos~ L6pez Portillo don6 a Nicaragua to

dos los activos fijos que Fertica tenia en ese pats (7 ) 

otro caso es el de Roberto González, empresario mexicano, quien 

en 1971 insta16 en Costa Rica una f:ibrica de tortillas (TORTI

RICA) teniendo buen ~xito. En la actualidad es dueño de va-

rias empresas, cuya inversi6n se calcula en unos 40 millones 

de d6lares*. 7CA, compañia constructora, de la cual se habla

rá mAs adelante, ejecut6, en 1977, obras en el extranjero por 

un total de 230.6 millones de d6larcs, de los cuales 34.B co

rresponden a lo realizado en el Arca ccntroarncricana( 8 ) 

• Tan buen ~xit.o tuvo este e111preaario mc,;icano en Cent.roamGrica, que cuan
do en 1983 se realizó la visita oficial del presidente costarricense, 
Luis Alberto Hongc a su hom6logo 111ex.ic11no, l.::i prensa inform5 qt1e: "Hon
ge arribo a esta ciudad a bordo del avión .]et Stnr matricula XA-RGB, 
propiedad de Roberto Cónzalez. industrial mexicano con fuertes- intereses 
en la produccil5n -e industrializacifin de 1Daíz aquí y en Costa R.ica". 
Diario Uno Hñs Uno, 18 de octubre de 1983. p. 5. 



Aunque la exportaciOn de inversiones mexicanas es un proceso 

reciente que tiende a expandirse, lo cierto es que su embri6n 

se puede detectar desde hace varias d@cadas. Por ejemplo, vea

mos la siguiente cita referente a la crisis econ6mica de 1930 

en la @poca de la Gran DepresiOn. "La crisis se muestra en 

toda su crudeza si considereamos que la balanza en el comer

cio exterior es desfavorable para nuestro pa1s, entre otras 

cosas, por las medidas proteccionistas que ha adoptado el go

bierno de EEUU, nuestro principal comprador y tambi6n por la 

huida de crrandes capitales mexicanos al extranjero"(9 ) • {Su

brayado nuestro). Aunque tambi6n es muy probable que -como 

es frecuente- aqu1 se est6 hablando de lo que se conoce como 

"fuga de capitales", por ejemplo, las cuentas bancarias de me

xicanos en el exterior que en 1982 se calculaban en 15 000 mi

llones de d6lares • 

.J. ixportacidn de Capital Financiero. 

3.1. Establecimientos Bancarios Mexicanos en el Extranjero. 

La internacionalizaci6n de las finanzas mexicanas y la.trans

nacionalizaci6n de los bancos del pa1s es un fen6menc-socio

econ6mico relativamente reciente, muy ligado al enorme incre

mento que ocurri6 en las actividades financieras del euromercado 
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entre 1971 y 1981, él cual creci6 a una tasa promedio anual 

superior al 25\ medido en dOlares corrientes. 

Sabemos que el.eurcmercado es el centro financiero por excelen

cia de la banca transnacional de todos los palees del mundo. 

Los bancos mexicanos mayores se incorporaron al mercado euro

peo de capitales desde principios de la d6cada del 70, simul

táneamente con los principales bancos de Brasil, Argentina, 

Venezuela, Ecuador y otras naciones del III Mundo. 

El euromercado no es regulado por absolutamente ninguna auto

ridad estatal, nacional o multinacional, Qnicamente obedece a 

las reglas de los propios bancos que lo controlan. 

Desde principios de 1970, los principales bancos mexicanos acen

tuaron la tendencia a abrir sucursales y oficinas en el exte

rior, liglndcse ademls, a consorcios internacionales y empezan

d~ a tener activa participación en el euromercado, prcstlndole 

desde fuera al gobierno mexicano, a empresas privadas mexica

nas y crecientemente, a varios pa!ses del 5rca latinoamericana(¡J 

Segdn estudio del economista uruguayo, J. M. Quijano, M~xico 

vio crecer de manera formidable· su deuda externa pGblica y pri

vada-, __ pero en un porcentaje nada despreciable, esa deuda se 

contrata con recursos salidos del pais. "Un fcn6meno un tanto 
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sorprendente, sobre todo para quienes, repitiendo lo que les 

enseñan en el extranjero, se afilian a la creencia de que el 

ahorro interno es escaso" (/1 l 

Quijano estim6, utilizando cifras para el periodo 1973-1979, 

que la diferencia entre la ·captación potenci·al (definida como 

la que hubiera correspondido a los siete años del periodo de 

mantenerse la relaci6n de- cap~·aC'i6n ·interna que se registró en 

1972) y la captación· efectiva alcanzaba en total, 247 732 mi

llones de dólares, cifra bastante cercana a los 51 018 millo

nes de d6lares que corresponde a la contrataci6n bruta de dcu-

da externa, en esos años, por parte del sector pOblico mexica-

no(l.2.) 

Las repercusiones de las actividades financieras del euromer

cado, al parecer, afectan de diversas formas a todos los pa1-

ses. En los EEUU, se externo tambi~n la preocupaci6n por su 

enorme deuda pdblica, la cual sigue creciendo a un ritmo es

trepitoso. Entre 1913-14, los EEUU deb!an unos 6 800 millones 

de d6lares al exterior, en 1900 su deuda externa era de unos 

600 mil millones, en 1981 era de unos 900 mil millones, en 

1982 se calculaba en l bill~n (un mill6n de millones). Calcu-

l~ndose que de seguir esta tendencia ascender!a para 1909 a un 

monto tótal de dos trillones de d6lares (el doble de 1902).lj3) 
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En la actualidad, la deuda pQblica de los EEUU es igual a un 

tercio de su PNB. Esto con un d~ficit fiscal esti.mado en unos 

100 mil millones de d6lares, un desempleo fluctuante entre los 

nueve y los 20 millones de parados y un d~ficit comercial de 

17 300 millones de d6lares en 19Bl. 

En M~xico esos problemas est6n por el estilo, con un d~ficit 

comercial de 10 800 millones de d6lares en 1981, 80 000 millo

nes de deuda externa en 1982 y con 27 mil millones de d6laree 

por servicio de la deuda(l.y). De tal manera, que los problemas 

de la transnacionalizaci6n repercuten de manera compleja en 

las diferentes naciones. 

La internacionalizaci6n de las finanzas mexicanas es un pro

ceso que tiene sus tempranas huellas en Bl grupo oligárquico 

porfirista conocido como "los cient!ficos" en los años de 

1900-1910. Por esa dpoca, Dubllin, ministro de Hacienda de 

M~xico, tenia estrechas ligas financieras con la casa banca

ria alemana BLEICHRb'°DER. Por otro lado, los cient!ficos tam

bidn estaban muy vinculados a las finanzas francesas. Estas 

conexiones llegaban hasta el Ministro de Guerra, cuyo jefe, 

-Manuel Mondrag6n, tcn1a importantes inversiones en la indus

tria de armas de Saint Chamond en Francia(IS). 

A la par de esta internacionalización, se desarrollaba el 
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poderoso grupo Monterrey, que desde su inicio estuvo en condi

ciones de exportar capital, tal es el caso de Patricio Milmo, 

uno de los empres~rios regiomontanos más influyentes a media-

dos del siglo XIX. "En materia de exportación de capitales, 

los Milmo tarnbi~n fueron precursores; hacia finales de la 

ddcada de los ochenta del siglo pasado establecieron en La

redo, Texas, el Milmo National Bank" C/6) • 

Tambi~n algunos grupos de la burgues!a del centro, lograban 

internacionalizar su capital. Por ejemplo, BANl\MEX, cuyo em

brión transnacional es narrado por Ivan Restrepo(l7). En efec

to, Banamex, considerado como la instituci6n bancaria más anti

gua del pa!s, tiene una larga trayectoria internacional. 

Igual que los "cient1ficos", Banamex registra nexos con la ban

ca francesa establecida en M~xico desde 6pocas porfi.ristas. 

Gracias a lo cual, loqr6 conectarse econ6micamcnte con un buen 

nWnero de industrias francesas importantes; y despu6s en EEUU • 

. "Aunque la participaci6n tan animada de Banamex en Estados 

Unidos, se intensific6 notablemente en las Oltimas dos déca

,_das,_,_lo_ C~l§!;::to _es que viene de mucho ti.empo atrl\s. El fin 

, de _loe, años vei.nteS, sitt1a mejor el inicio de sus operaciones 

en Nueva York. Hombres de la visiOn de Don Luis G. Legorreta, 

fueron los primeros que comprendieron las ventajas que les 



69 

brindaba tener su propio banco en la que ya pintaba como-fu~ 

tura_ capital del mundo f~nanciero•(/81. 

La historia se inicia el 16 de mayo de 192~, unos pocos meses 

antes del llamado "jueves negro•, con el cual dio principio la 

Gran Depresi6n econ6mica mundial, cuando se present6 al supe

rintendente de bancos de Nueva York, el certificado de orqani

zaci6n de un nuevo banco. La certificac16n fue aprobada en 

jÜnio de 1929 con un capital autorizado de 200 mil d6lares, 

repartidos en 8 mil acciones. 

El nuevo banco principi6 bajo el nombre de llARDOR STATE BANK 

con oficinas en la cuarta avenida t 45, figuraban como sus re

presentantes: John B. Glenn y Javier Bustos Jr., ~etc filtimo, 

en 1972, llcgar!a a ser presidente del consejo de administra

ci6n de Banamex. "A esta instituci6n se atribuy6 en su tota

lidad la formaci6n y propiedad del citado banco, aunque todos 

los accionistas suscriptores oficial.mente eran de nacionalidad 

estadunidense, segan se asienta en la documentaci6n que se 

present6 a las autoridades del vecino pa!s"(/9}. 

Despul!s da la Gran Depresi6n, _el Harbar Stato Bank aument6 su 

capital a 450 mil d6lares, segan datos de 1936, con un nCimero 

de lB mil acciones. Su nombre cambi6 a PANAMERICAN TRUST 

COMPANY, con la caracter!stica de tener autorizaci6n para 
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realizar tambi~n actividades fiduciarias y ahora se establec1a 

en pleno distrito financiero de Wall Street. 

Desde Nueva York, el banco tenia proyectado efectuar jugosos 

negocios con paises latinoamericanos, al tiempo que su capital 

se elevaba a 600 mil dólares. Su anterior oficina pas6 a ser 

sucursal, con el nombre de THE HARBOR STATE BRJ\NCH. 

En 1951, el Panarncrican Trust Company se transform6 en AMER:CCJ\N 

TRUST COMPANY y su capital se incrcment6 en un mill6n de d6la

res. Ya para entonces, estaba en el consejo de administraci6n 

Don Luis G. Lcgorreta, presidente de nanamcx y t!o del suce

sor, hasta antes de la nacionalizaci6n de la banca privada me

xicana, licenciado Agust!n Legorreta chauvet. También ingre

s6 al consejo de administración Eloy s. Val1ina y poco dcspu~s, 

Carlos Trouyet, prominentes empresarios mexicanos. 

En 1969, e1 capital del banco se incramcnt6 a cinco millones 

de dólares y se cambiaba, de nuevo, su denominación, ahora el 

nombre era de AMER:ICAN BANK ANO TRUST COMPANY. Para 1973 BU 

capital era de 20 millones de dólares y sus activos de 309 

millones; contando, ya para entonces, con cuatro sucursales: 

dos en Manhattan, una en Bronx y otra en Brooklyn. 

oespu~s de una serie de episodios fraudulentos y tormentosos 
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en el banco; en 1975-76, cuando crecieron bastante las ventas 

de papel comercial del 1\I!lcrican nank and Trust, la mayor par

te de el mismo, fue adquirida por empresas mcxicanas1 coinci

diendo lo anterior, con la primera gran fuga de capitales, mis

ma que precipit6 la devaluaci6n del peso mexicano (con 22 años 

do estabilidad cambiaría) en Agosto de 1976. 

Desde 1970 en adelante, nanamex se ha expandido notablemente 

a nivel mundial, junto con Bancomer, Scrf!n, Comerlllex, etc., 

es decir los zares de las finanzas mexicanas. Danarnex inten

sific6 sus negocios en Nueva York, Chicago y California; las 

tres plazas bancarias más i.mportanes en los EEUU. Adquiri6 

mSs bancos en california y Nueva York, particip6 en crear otros 

en Londres y desde el año arriba citado en adelante se le 

encuentra expandiéndose en el euromercado. 

cuando se produjo la nacionalizaci6n de la banca en M~xico, un. 

estudio hecho por la revista econ6mica "El inversionista me

xicano" se preguntaba: "lQU~ hacer entonces respecto de los 

grandes bancos privados m~s grandes, con sucursales, agencias 

y bancos filiales en el extranjero con los que, segQn se afir

ma, los bancos domiciliados en el pats ten1an obligaciones de 

aproximadamente 700 millones de d6lares"(ZO). 

Segdn el estudio citado, el monto de los recursos bancarios 
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totales era sup'eri~r, al monto d:el PIB -:a precios corrientes

de M~xico de '1980'. La banca·exprivada y mixta tenia 4 357 

- establecimientos ·en el territorio naCionai, 147 mil. 675 em

pleados y 31 · millOn_es 939 mil 392- cllentá habientes. sus agen

cias, sucursales u oficinas se agrupan en.el siguiente cuadro. 

CUADRO 7 

ESTABLECIMIENTOS* BANCAIUOS Y PARTICIPACION DE INVERSIONES 

EN VALORES DE LA BANG. MEXICANA l::N EL EXTPJ\UJERO. 1982 

BANCO 

BANAMEX 

Bl\NCOMER 

PP.P.TICIP1.CIOH EXTERNP. 

Banamex-Nueva York 
Intermex Boldina 
nanamex-Los Angélcs 
Banamex-Holding corp. 
Ammex-Holding Corp. 
California Commerce Bank 
Banamex-Nassau 
Intermcx Group 
Interrnex Nassau 
Acciones en el Banco 
Latinoamericano de Ex
portaciones 

Bancomer-Los Anqcles 
eancomer-Nueva York 
Bancomer-Londres 
Bancomer-Islas del Gran 
ca·ym:s.n 

The Grossmont Bank Cali
fornia 
50 oficinas y sucursales 
del Grossmont Bank Cali
fornia 
Bancomcr-sao Paulo 
Bancomcr-Madrid 
Bancomer-Tokio 

PAIS O RE~ION 

EEUU 
Inglaterra 
EEUU 
EEUU 
EEUU 
EEUU 
Bahamas 
Luxemburgo 
Bahamas 

Panam:i 

EEUU 
EEUU 
Inglaterra 

Indias Occi
dentales 

EEUU 

EEUU 
Brasil 
España 
Jap!5n 



COMERME X 

SERFIN 

BANCO INTERNA
CIONAL 

SOMEX 

BANCOMEXT 

NAFINSA 

BANPAIS 

IMCE 

OTROS BANCOS ME
XICANOS (n.d.) 
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Acciones en e1 Libra Bank 
Acciones en el European 
Brazilian Bank 
Acciones en el Banco La
tinoamericano de Exporta
ciones 

Inglaterra 

Europa 

Panam.:i 

EEUU comermex-Los Anqeles 
Comermex-Nueva York 
Comcrmex-Londres 
Comermcx-Islas del Gran 
Caym:S.n 

'EEUU 
In~laterra 

Comermex-Madrid 
Comermex-sao Paulo 

Serf!n-Los Angeles 
Serftn-Nueva York 
Serf!n-Londres 
Serf!n-Nassau 
Acciones en Euro Latin
amcrican Bank 

e. Internacional-Nueva 
York 
B. Internacional-Islas 
del Gran Caym:1n 

Somex-Nueva York 
Somex-Islas del eran 
Caymán 

Participaci6n en Intermox 

Participaci6n en Intermcx 

Controla una parte del con-
sorcio bancario internacio-
nal IBERO PARTNERS con sede 

Indias Occi
dentales 
España 
Brasil 

EEUU 
EEUU 
Inglaterra 
Bahamas 

Europa 

EEUU 

Indias Occ. 

EEUU 

Indias Occ. 

Inglaterra 

Inglaterra 

en Londres Inglaterra 

24 consejer!as y oficinas 
comerciales en el exterior n.d. 

Bancos en Par!s Francia 
Bancos en Washington EEUU 

• Establecimientos • se incluyen sucursales. np.cncias y oficina& de Tepre-
sentaciGn sin desglosar. 

n.d. = no se encontraron los nombres y lugares correspondien
tes en las fuentes consu1tadas. 

FUENTES: Remitimos a la nota bibliográfica num.(21i 
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J..2.o Bancos Mexicanos y Prclatamos desde el Euromercado. 

Desde 1971 hasta 1983 los bancos mexicanos han participado 

(por lo menos) en mSs de SO créditos internacionales a empre

sas u organismos oficiales mexicanos. Aunque también han par

ticipado en la canalizaci6n de cr~ditos hacia un gran ntimero 

de pa!ses y empresas diversas no mexicanas, esto alti.rno, tan

to desde dentro del pa!s como desde el curomercado. Veamos 

los siguientes cuadros: 

CUADRO 8 

INSTITUCIONES FINANCIERAS DE MEXICO QUE (PRINCIPALMENTE DESDE 

EL EUROMERCADO) HAN OTORGADO PRESTAMOS INTERNACIONALES. 

1971-1983 

1.- Bancomer 

2.- Banamex 

3. - comermex 

Serf!n . -. - ' ,· 4.

s.- Banco de 
Serf!n) 

I.c-ndres y Méxic~ (reci~nte~~~te · in~egrad~ a 

6.- Nafinsa 

7.- Bancomext (a trav~s de Intermex) 

8.- Banco Internacional 

9.- Syndicate of Mexican Bnnks* 

* No ae espec!fica quienes lo integran. 
FUENTES: Remitimos a la nota bibliogrlifica nllr!.. (2..t) 
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Como se puede observar, las instituciones financieras mexica-

nas que han participado en el otor9amiento de pr~stmnos desde 

el euromercado, principalmente en forma de sindicatos de ban-

ces o asociaciones internacionales bancarias, son casi las 

mismas que poseen establecimientos fijos en otras naciones. 

El siguiente cuadro presenta a algunas empresas y organismos 

institucionales mexicanos a los cuales la banca mexicana ha 

otorgado créditos desde el exterior: 

CUADRO 9 

ALGUNAS EMPRESAS E INSTITUCIONES MEXICANAS A LOS CUALES LA 

BANCA MEXICANA HA CONCEDIDO CREDITOS DESDE EL EXTERIOR. 

1.-

2.-

3.-

4.

s... -
7.-
8.-

9.-

10.

ll.-

12.-

13.-

14.-

15.-

Pcmex 

Nafinsa 

Banobras 

1971-1983 

Comisi6n Federal de Electricidad 

Cta. Fundidora de Fierro de Monterrey 

cementos Guadalajara, California, Anahuac y Tolteca 

Tel~fonos de M~xico 

Hylsa de México 

Industrias Químicas del Itsmo 

cta. Nacional de Cobre 

Bancomext 

aanrural 

Banco Somcx 

Pycasa 

celanese Mexicana 



16.-

17.-
18.-

FUENTES: 
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Mexicana de Aviaci6n 

Perforaciones Marttimas de México 

Fertilizantes de México 

Rosario Green. Estado Íi banca transnacional en Méxi
co. Ed. Nueva Imagen, téxlco, 1§81. Apéndice lif. 
Dra'rio Uno M5s tlng del: J de abril 1982, p. 11; 7 
de abril 1982, p. 10; lo. de julio 1982, p. 1 y 10 
de septiembre de 1980, p. 11. 

CUADRO 10 

ALGUNOS PAISES A LOS CUALES LA BANCA MEXI:Cl\NA HA OTORGADO PRES-

TAMOS (PRINCIPALMENTE DESDE EL EUROMERCADO). 1978-1981. 

1.-

2.-
3.-

··-
FUENTE: 

Hl'bcico s.-
Honduras ··-Brasil 7.-

Chile 

J.M. Quijano. M6xico ••• ºlº 
préstamos y datos mayormen e 
este libro., 

Ecuador 

Brasil 

España 

cit. El monto de los 
detallados aparecen en 

Después de la nacionalizaci6n de la banca, los bancos mexica-

nos siguieron otorgando pr6stamos desde el exterior, con recur-

sos captados fuera del pa!s. El 30 de noviembre de 1982, 

Banamex, Bancomer, Banco Internacional, Serf!n y Comermex, 

otorgaron un cr~dito (desde el exterior) a CCNASUPO por 450 

millones de .d6lares(2Z). 

Aunque también desde el interior, M~xico ha otorgado impo_rtan

tes préstamos a otros paises, sobre todo d61 área latinoamericana. 
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Lloyd Searwar, oficial de asuntos extranjeros de la CARICOM 

{Comunidad Econ6mica del Caribe), exrres6 en una visita a nues

tro pa!s que a nivel regional existe un qran interés por que 

México desempeñe "un mayor papel" en el desarrollo de los 

pa!seS pobres. 

Xnform6 que México aport6 ya 16 millones de d6lares en présta

mos para el crecimiento regional del caribe, dentro de las po

l!ticas de integrar las cconom1as de los paises en v1ae de de

sarrollo de esa zona(2.:J). Esta po11tica de México, ya se obser

vaba desde 1962, cuando el Bancomext abri6 lineas de crédito 

a Guatemala y a 13 bancos de la ALALC. Para 1974, el Banco

mext y el Banco de México realizaron operaciones con bancos 

de la Repfiblica Dominicana, Banco Central de Ecuador y la Cor

poraci6n Andina de Fomento. 

Las exportaciones de capital, .en su forma de créditos al exte

rior, casi inexistentes en los sesentas, crecen aceleradamente 

en loe setentas. De un promedio de 10~3 millones de d6lares 

anuales ent're 1969 y 1971, se pasa a uno de 46.1. en 1976-79. 

A 'ello se agregan las operaciones externas con valores {inver

siones en cartera) que se sitGari arriba de los 100 mil.lenes de 

d6larcs en 1980. Cantidad exagerada, si se tiene en cuenta 

que·-1as- inversiones-- en -cartera no pasaron de un __ mdximo _de 8 .S 

millones anuales durante los sesentas. 
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En los años setenta crecen tan rdpido que, entre 1973 y 1980, 

el capital mexicano invirti6 en valores extranjeros, 332 mi

llones de d6lares. wLa transformaci6n de M~xico en exporta

dor de capital recuerda el caso de Jap6n durante los años 

treinta, cuando comenz6 a colocar modestas inversiones en los 

paises vecinos de Asia cargando adn con una pesada deuda pd

blica externa" ('L'IJ. 

Además, segdn "The economist" de Londres, los bancos mexicanos 

han participado en la compra de valores en flotaci6n a venci-

miento medio, ofrecidos por canadd y tmnbi6n por compañ1as 

privadas internacionales. Es importante añadir a esto, las 

operaciones que cfectOa el Estado hacia Centroam6rica, que han 

continuado en crecimiento amplio desde mediados de los años se

sentas (%5) • 

La creciente influencia de M6xico en CentroamGrica se nota 

tambi4n en detalles de preferencia comercial, como es el con

trato que hizo el Banco Central de NicaragUa con la.Casa de 

la Moneda de M~xico, ---la. cual fue electa. en un concurso inter

nacional organiz-.iido·.por~ ei:'~~tiJ.er~O~rii~aracji1ense, _donde tam-_ 

bil!n participii"ron-::1~é ci~sa-~ -d~~·~~n~~a. de Inglaterra, Canadá, , 

Alemania Occident~l;-_-:.:·~·h.:lie'·-;-:·:;~llsi{,~-
. - .. -

Median te ~ste con-_tra,to, -· s~--s:~:~itc;. e~-:: .febre~o . ~e 19 83-, MISxi~o 
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fabricará 10 millones de monedas nicara9Qenses; operaci6n con 

la que la naci6n obtendrá un ingreso de divisas por 4JB mil 

d6lares. Las monedas que exportar( M~xico corresponden a la 

denominaci6n de un "c6rdoba" y se fabricarán en la aleaci6n 

de cuprontquel(2h). 

Por otra parte, la ONU señala en un informe presentado el 12 de 

noviembre de 1981, que M~xico, Cuba, Libia, la URSS y la CEE 

han sido los principales proveedores de asistencia econ6mica 

a Nicaragua desde el derrocamiento del dictador Anastasia So-

moza. Esta asistencia va desde donaciones en dinero y expe-

cie por 190 millones de d6lares, hasta pr~stamos bilaterales 

por 510 millones de d6lares de 1979 a 1980. Tambi6n M~xico 

figur6 en el llamado wp1an Minimarshall", junto con Canad6, 

EEUU y Venezuela, para asistencia financiera al Mercado Comt1n 

Centroamericanoczn, 

~.- Inversiones Mexicanas de Valores lnmobiliarios en el ex-

tranjcro. 

Xnversiones en Valores Inmobiliarios. 

SegGn diversas estimaciones hechas, las inversiones mexicanas 

(Gnicamente en bienes inmuebles) en EEUU son de aproximadamente 



80 

30 mil millones de d6lares. Esto representa un monto mucho 

mayor que toda la inversi6n extranjera directa acumulada he

cha en M~xico, cuyo valor en libros es de unos 11 mil millo

nes de d6lares, de los cuales B mil millones corresponden a 

los EEUU (zt:!i • 

La inversi6n estadunidcnse en M~xico es relativamente poca, si 

se compara la inversi6n directa total de EEUU en el exterior 

que, seq1ln los datos de la "Survey of current Business" de 

agosto de 1982, era de 717 mil 431 millones de d61aresr de los 

cuales a 1\m~rica Latina correspond!an 38 mil 883 millones. En 

1981, de la cifra dada para run~rica Latina, e mil 253 millones 

correspond!an a Brasil, 6 962 a M~xico, 2 175 a Argentina, 

1 928 a Perd, 2 175 a Venezuela y 834 a Chile(.291. 

Unicamente en cuentas bancarias en el exterior (14 mil millo

nes de d6lares) los mexicanos tentan m6s inversi6n que toda la 

IED acumulada en M~xico. En este fen6meno se combinan la 

•fuga" de capitales y la exportaci6n de capitales. 

Este dltimo hecho ha sido reconocido por varios analistas. 

Criticando 61- modeiO de desarrollo mexicano, A.Aguilar Zinser 

dice: " ••• en este modelo, una proporci6n importante de los re-

cursos que genera la actividad econ6mica privada, se utilizan 

ante todo para actividades especulativas o se destinan a la 
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exportaci6n de capitales. As!, _en los Gltimos años, M4xico ha 

exportado_m4s capital~ principalmente hacia Estados Unidos, 

del que recibe por inversiones extranjeras directas"(30). 

Las cifras que se han dado no son del todo exactas, incluso 

hay contradicciones. Por ejemplo, se dio la informaci6n de 

que: "El sector privado mexicano -empresas y personas f!sicas

ten!an recursos en el exterior por 26 mil millones de dólares, 

hasta el JO de junio de 1982, sin incluir los compromisos por 

compra do bienes inmuebles ••• " (subrayado nuestro). Esta can

tidad representaba el doble de la inversi6n productiva privada 

en 1991: el JO\ del total de los activos de público en la ban

ca nacional. H4s de la mitad del gasto público total presu

puestado en 1982 y 78\ mayor que la deuda privada externa na

cional (31). 

El total acumulado de_ la· deuda privada de 1976 a 1982 lleg6 a 

14 mil .483 millo'nes··d11 d6lares. mientras qua e1 total, de acti

VO!J en el exterior -en eso:mismo pe'riodo- _de: los }!mpresarios .. · 

alcanzt5-020c-mil~·764 -milloneíf de -a6i~~e~:~;~ -~-
\:,;e· . ;-;·/· 

Estos datos i~dican -_que __ e~'._fi~_j~:.~_e· ·;~ap¡·~·~f ~~~'.~~:~~-;'fo'~- fue 

4 3 % superior al endeudamieñto: ·pri~Bd~· ~;~'. 1~~iú~6 ~--_{; ~~- ;: ~¡~·~nos 
casos, los pri'!stamos del extei¡or\f-~~r~-~' ~~~{~~~~~ para-colo-

·,:. ~ 
car dinero en ·bancos del exterior (32..J '. 
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El probleJfla de las inversiones mexicanas en el exterior comen

z6 a tomar importancia a ra!z de la llamada "crisis financie

ra• por la que atravieza México desde 1902. Es en este contex

to que se forma la Comisión Especial del congreso de la Unión, 

la cual, a lo largo de dos meses investig6 la adquisi6n de bie

nes inmuebles en el extranjero. 

Sin embargo esta comisi6n concluy6 que era materialmente impo

sible identificar, ~n un breve plazo, a la totalidad de mexi

canos que hab!an adquirido bienes inmuebles en el extranjero. 

•r.a 1nformaci6n que sobre el particular proporcion6 el Ejecu

tivo Federal comprende s6lo los registros pGblicos de la pro

piedad de 14 condados de Estados Unidos, pero no el de las 

poblaciones de ese país, Canadá, Europa y Latinoam~rica, que 

tambi~n son foco de atracci6n para la ínversi6n de mexica-

nos ••• " (33). 

Otra dificultad para la obtención de datos, es que muchos me

xicanos ocultan sus inversiones bajo la formación de "blind 

trust" (fondos an6nimos) y de corporaciones con domicilio le

gal en Estados Unidos. Aun as1, se dieron algunos datos a 

trav~s de publicaciones diversas y de la prensa estaduniden

se y mexicana. Pasemos a enumerar algunas de las propiedades 

que salieron a la luz pGblica. 
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CUADRO 11 

rNVERSIONES EN BIENES INMUEBLES Y OTRAS PROPIEDADES DE MEXI-

CANOS EN EL EXTRANJERO. l!JB'.?. 

LUGAR 

1.- San Diego 

2.- Coronado Shores 
Isla Coronado 

3.- La Joya 

4.- Los Angeles 

s.- san Francisco 

6.- Long Beach 

7.- San Isidro 

B.- Deverly Hills 

··- Isla Padre del 
sur 

10~- Brownsville 

PROPIEDADES 

CALIFORNIA 

7522 departamentos habitacionales. 
Entre el 5 y el lOl de los terre
nos del condado. 

1653 deptos., entre algunas pro
pietarios fiquraban BJ\NAMEX, 
SERFIN y BANCO CONTINENTAL. 

801 deptos. y entre el 30 y 40\ 
de los terrenos. 

1200 deptos. 

65 deptos. 

71 deptos. 

12 dcptos. 

11 deptos. (de B millones de d6-
lares cada uno} • 

TEXAS 

12 hoteles de propiedad total y 
otros 12 en propiedad asociada. 
El 40\ del elegante balneario 
del mismo nombre y lujosos condo
minios en una faja de m6s de 7 

-kms. de largo en terrenos frente 
al mar. 

190 propiedades en Rancho Viejo 
y 80 en Valley Country. En to
tal suman 1730 propiedades. 



11.- Me.- Allen 

12 .. - Harlinger 

13. - Edinburq 

14.- Corpus Christi 

15.- Alice 

16.~ Eeag1e Pass 

17 .- Del R!o 

18.- Alpine 

19.- Houston 

20.- San Antonio 

21~:.. Dallas 

22.- El Paso 

23.- Austin 

52 propiedades. 

101 propiedades. 

90 propiedades. 

48 propiedades. 

9 propiedades. 

5 propiedades. 

90 propiedades. 

111 propiedades. 

2250 propiedades. 

3010 propiedades. 

1750 propiedades. 

6350 propiedades. 

382 propiedades. 

ARIZONA 

24 .-: Tu e son 

25.- Phoenix 

26.- El Centro 

27.- Nogales 

28.- Call!xico 

29.- Parajes Semidesco-
nocidos (n.d.) 

NUEVO 

30.~ Ruidoso 

31.- Dona Ana 

32.- La ·uni6n y canutillo 

33.- Fabens 

1920 propiedades. 

870 propiedades. 

248 propiedades. 

82 propiedades. 

16 propiedades. 

400 propiedades. 

MEXI.CO 

837 propiedades. 

18 propiedades. 

21 propiedades. 

18 propiedades. 



34 .- Las cruces 

35.- Alama Gordo 

36.- Hatch 

s; 

13 propiedades. 

e propiedades. 

11 propiedades rurales paro sem
brar 25 variedades de chile para 
el mercad.e de los EEUU. 

NUEVA YORK 

37.- Nueva York 

Je.- Nueva Orleans 

39.- St. Petersburq 

40.- Miami Beach 

41.- Vail 

653 propiedades. 

LUISil\NA 

Existen propiedades sin especi
ficar su namero (n.d.). 

FLORIDA 

Más del 50\ de los 300 condomi
nios de la ciudad son propiedad 
de mexicanos. 

n.d. 

COLORADO 

Es un centro vacacional del "jet 
set" internacional. El valor de 
las propiedades de mexicanos en 
villas y condominios asciende a 
15 millones de d6lares. 

MASSACllUSSETTS 

42.- Bcston 

43.- Park City (mon
tañas de Wasatch) 

38 propiedades. 

UTAH 

n.d. 

n~·d.· _a: no se especifica el lugar o el nlirnero de propiedadeA. 
FUENTES:-- ~emitimos a la_-nota,bibliográfica nelm, 13'9> _- ______ _ 
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Seqft.n una investigación de la Universidad de El Paso Texas, 

las propiedades comprenden: casas, terrenos, departamentos, 

residencias, edificios completos para oficinas y habitación, 

ranchos para la siembra de soya, chile, etc., ranchos ganados 

para engordar becerros importados desde Chihuahua, "shopping 

malla• (corredores comerciales con mdltiples locales) y hote

les. 

Las inversiones en ranchos ganaderos eran aproximadamente unos 

2000 millones de dólares y una cantidad similar estaba inver

tida en los "shopings malla". La investigaci6n agrega que 

exist!an aproximadamente un millón cien mil cuentas bancarias 

de mexicanos en EEUU, desde ahorros de 5 y 10 dólares hasta 

decenas de millones que en total sumaban unos 15 mil millones 

de d6lares. 

Las cuentas bancarias no son privativas de los mexicanos, des

de antes ya se ten!a conocimientos de cuentas iran!es de adictai 

al ex-cha, de somocistas y hasta del e.xrninistro argentino Jos~ 

L6pez Rega, fundador de la •triple A• (Alianza Anticomunista 

Argentina). En cuanto a las propiedades, se dice que totali

zaban unas 40 mil, en una muestra realizada en mSs de 60 -

ciudades de EEUU. 

El costo de las propiedades adquiridas por-mexicanos va desde 
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215 mil· hasta 10 millones de d6lares. En Vail, Colorado, cen

tro vaca.cicr.al del· ·Jet- Set internacional, los me~i.canos adqui

rieron uri.edificio en -dos millones de d6lares, destinando una 

inveX.S16ri'- ·adic-:i.onal de 1.3 millones de d6lares para reparacio

nes. En_;-south Padre, la compañia Pinkerton vendió propiedades 

_a_-'mexica~Os _i?or 10 millones de d6lares. 

E~~~V~~1¡;-- Co_lorado, aproxit¡ladamente el 10\ de las mejores pro-

piedades es de 'mexicanos. "Hace un año el alcalde de VailJ 

-Red Slifer' dijo que los turistas mexicanos ten1an un impacto 

significativo en su ciudad, tanto en t~rrninos de inversiones, 

como en-las.industrias tur~sticas locales. Añadi6 que cada 

vez era mlis frecuente escuchar el idioma espnño1 en Vai1 ••• "(35l 

AGn despu~s de 1a nacionalizac16n de la banca privada mexica

na,_. Continu6 -la especulaci6n, pero ahora traslnd6ndose a los 

··. EEuu-, aprovechando las propiedades de mexicanos en esa naci6n. 

En-efecto, el 9Crente de 1a CANACINTRA en cd. Juárcz, Antonio 

Colorbio, dijo que diariamente se fugaban por esa frontera cer

ca de 10 millones de pesos, pues no hay control en la salida 

de capitales en moneda nacional y el Banco de M~xico aGn no 

·ponía en vigor medidas para las zonas fronterizas. 

!"Est_as fugas· se _deben -dijo- a que- an_!=e la e_~_casez de divisas, 

los industriales se ven obligados a recurrir al_ mercado libre 
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ee cambios, que ha surgido en la frontera estadounidense, don

de el d6lar se cotiza en 107 a la venta y 85 pesos a la com

pra• (36)~ 

Este fen6meno ocurre tambi~n en la frontera Tijuana-San Diego, 

donde el nGlll?ro de casas de cambio aurnent6 de dos a 35. Iqual

mente en la frontera Rcynosa-lfc Allen, as! como en Laredo y 

Brownsville. Le interesante del caso es que: segan el admi

nistrador de Aduanas de Tijuana, Francisco de la Madrid, la ma

yor!a do esos negocios son propiedad de mexicanos, y señal6 a 

Roque de la Fuente y a C~sar C6sares entre los propietarios(3¡). 

Otro hecho significativo son las 653 propiedades detectadas de 

mexicanos en Nueva York. Es muy probable que entre ellas se 

encuentre "El Sal6n.de M~xico" en la avenida del Parque, nl'.lm. 

648 en Ncw York. Se trata de una extensi6n del Fondo cultural 

Banamex, encargado de otorgar premios a investigaciones de 

econom!a y tecnología. 

El Sa16n de México en EEUU, es una magnifica muestra de deco

raci6n. sus antecedentes de creaci6n est4n en la formaci6n del 

Comit~ Coordinador de Actividades Internacionales de la Ini

ciativa Privada, creado a iniciativa de Banamex. Después se 

convirti6 en el CEMAI (Consejo Empresarial Mexicano para Asun

tos Internacionales) presidido por Banamex, quien agrup6 a 
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otros 33 comités internacionales de empresarios privados, de 

otros tantos pa!ses con los que se tienen relaciones comercia

les. 

El comit~ de la iniciativa privada organizó la colecta para com

prar los lujosos muebles y pinturas que hoy adornan el lugar. 

En 1972, la familia Rockefeller obsequió una extensa rcc:imara 

de la mansi6n al sector privado mexicano para que ah1 se cele

braran las mGl.ttples reuniones culturales y sociales de los 

Rbussinesman" mexicanos. 

•El Sal6n Mexicano en Nueva York resultó todo un t;xito. Hoy 

le adornan pinturas tan famosas como la Vista de Toledo (1912) 

de Diego Rivera1 de Eugenio Landero Acueducto de Matlala, Pue-

2.!!.L el Valle de M~xico del Dr. Atl, figuras prehispanicas ori

ginales de gran valor, candelabros coloniales, libros y ltim

paras. Pero el lugar de honor en la lista de donantes lo ocu

pa sin discusión el nombre de Banamex. En el fondo bien pudo 

tratarse de un m!nimo reconocimiento a la ciudad que ••• fue 

escenario de transacciones econ6micas que dejaron al banco 

grandes ganancias"-(3fi), 

Otra propiedad mexicana en EEUU qUe resalta, es-una moderna 

oficina de boletos y reservaciones de Aeroméxíco, inaugurada 

en 1981, en Miami, por el al.calde de la ciudad y por el· d_irector 
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general de Aerom~xico. A decir de una publicaci6n, se trata 

de una de las mejores oficinas ubicadas en Miami, en el ne1mero 

190 de la tercera avenida. Est4 decorada con un mapa estiliza

do, de las rutas que cubre la aerol!neaJ cuenta con un mobilia

rio moderno y est~ dotada con dos pantallas de doble teclado 

del sistema de telerreservaciones(39}. 
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5. La Crisis Econ6rnica y la E:x:portaci6n do Capitalas y .Scrvicioi'I 

La crisis econ6mica que tuvo su detonador en México con la 

caida internacional de los precios del pctrdlco en agosto de 

1991 y se manifestó abiertamente con la maxidevaluacidn del 

peso en febrero de 1982, origind al menos tres caracteristi

cas importantes para la tendencia transnacional que llevan 

los capitales de los grandes grupos econdmicos nacionales: 

a) Un estancamiento y quiebra de su cxpansidn internacional 

en algunos (los capitales del grupo Monterrey) y continu~ 

cidn de otros (Bancos y PEMEX) • 

b) Un mayor entrelazamiento capitalista como respuesta a la 

quiebra (ALFA) y como acentuacidn de esta tendencia mun

dial (otros capitales estatales y privados) • 

c) Bt1squeda de inversiones en áreas de tecnologías avanzadas 

"previendo el futuro" (Televisa). 

Exponemos estas características a continuacidn. 

S .1. "cuicbra" en Medios de Comunicacidn y nue.vas inversio

nes extra-fronteras de Televisa. 

Pese a la crisis económica que desde 1982 afecta al capital!.!!, 

mo mexicano, la tendencia de selectos capitales mexicanos a 

expandirse extra-fronteras continu6. En 1984, el consorcio 
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mexicano televisa cumpli6 30 años de vender programas de T.V. 

a los EE.UU y 23 años de haber creado su filial la SIN con la 

que controlaba 277 emisoras cubriendo 321 ciudades estaduni

denses para un pOblico potencial de SO millones de personas, 

calcdlandose unas ventas superiores a los 100 millones de d6-

lares. ('f'O) 

Est4 convertida en la cuarta cadena más importante despu~s de 

la ABC, CBS y NBC; es la anica en E.U que transmitta en 1981 

su prc9ramaci6n diaria via satélite. La SIN lo que hace es 

proveer a sus 277 "afiliadas" de sus programaciones completas 

y surgir como su representante exclusivo de ventas. 

"La filial norteamericana de televisa, que representa para a!. 

gunos estudiosos norteamericanos un caso de imperialismo ter

cermundista en los medios de comunicaci6n, tiene su cunrtel 

general en Nueva York, su centro técnico es San Antonio Y-' sli 

divisi6n de noticias en Miami"('i/) 

Mediante 11 estaciones convencionales -de ulti'a .-alta frEÍcuen-

cia {UHF), _11 ·de bajo pode?: (para_ comunidllde"S~;'.ch_i~BB'f:-;-~;4>ñi48 

en la ~rentera· ~~~eniBXiC~nii '.-~---· 2~~ ;:' ~-i~~·e;i·~::_:~~-~!~:~·~¡~ ~'S;i.'~·::~~~:_ · 
presa tranámito- ·24 - hOr-as.'diar.i:áS"·d8SdB';N~~a--·;;y0J:k :-i{~~t-a:,.ios :·· · 

·JUige1est- - -- -- -- ;~~-~~'"~_,,--:~" ~~~-~~;;~~~-~i~~ .. '~~0_.:,~~\~~--~~~~fiF:.-~- -~,.,-.;~~4~~~~-

Pára un · foves~igado~ ~} l~! :om.J:~~:ii{ :i~ ·I,i d;i~I~:idad · do l 
-: -- - --- ... 
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Sur de california Televisa es una empresa·colonizadora del i!!! 

perio· en el continente: ·llrilericano·, cori la excepción de Canad6.. 

"Fue la primera en utilizar en el ¡;a!s la -frecuencia UHF, in

cluso antes de que por ley la tuvieran-los' aparatos recepto

res; la primera en transmitir por estaciones de bajo poder y 

tambi~n la primera en aprovechar el satdlite para programa

cidn diaria y no sdlo p~ra actos especiales -como se acostum

braban. (I/~ 

en su propaganda SIN tiene como alientos para anuncios a 321 

empresas, lo de ellas son de las principales firmas transna

cionales. Para diversos sectores de opinic5n en la Uni6n Ame

riCana, el monopolio mexicano de la T.v. constituye un impor

tante apoyo pol!tico-ideol6gico al gobierno de E.U. 

Algunos investigadores piensan que en poco tiempo, en los ne

gociaciones M6xico-E.U., se tendrA que incluir el asunto Tel,2 

visa en las agendas. "Tanto en uno como en otro pata; esta 

empresa está hoy ubicada en zonas neurálgicas de 1a-cconom1'.n 

y la politica". t'/3) Desde sus or!genes, como empresa_-radio""'.', 

fOnica actuaba ya como _el agente intcrrunericano -en l~ ':difu:.;, 

siOn radial masivar mediante "La. voz de la ·rundrica' Lllt'1·ri~·- de,!. 

de México" (XEW) consti~uida en 1930. c~n ::~:::(-~~¡~~-:- M~~i~ :·. · 
_CO.)_¡ j_~-g~-- u!l_-__ pa~el--clave::_en ;la~ unifi.~~ci_6n de---~~ ·¡~-~Í~1a·C~On 

y programacid_n radio~Onica·_·. lati~~aliériCBn~- "du'~~n't~'. iO:~<lifid~ '._,_ 

JO's y 40 •s. 
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En el campo de la Televisi~n no ha ocurrido nada semejante en 

el resto del Tercer Mundo -continua Fernandez Ch.- a lo suce

dido con Televisa. En los años 70 la televisi~n _qu~ operaba 

en Africa era en 92.B\ de servicio p~blico y en Asia de-·71.41 .. 

"De aq~ _que este 1imperial!Smo tercermU.ndista' ejercido por 

Televisa sea un fen~meno cuyo or~gen se-encuentra en ~l y cu

ya explicaci~n radique en la ancestral interrelaci~n de capi

tales y modelos de difusi~n masiva- avalados-- e impulsados por 

los gobiernos". ( 'l"f) 

El imperio televisivo sufrid un revc:!s en .1986, cuando el juez 

norteamericano John Colin dictanind la cancelacidn de laa li-

cencias de sus estaciones de T.V., que transmiten pro-

gramas en español en E.U., lo cual significa que 4.1 millones 

de te1eespectadores {que re~_re_sentan el ·a2i de los hispanopa!: 

!antes} dejar~n de ver a Raul Velasco. Jacobo Zabludowsky y 

Guil.lermo Ochoa. los vocaroS-m~s-conocidos-de Televisa. 

El dict&n.en ocurre 10 años· deSP~a·a de_· .1~ demanda legal refer,! 

da en p~rrafos anteriOres·. -Pa~~' __ Te¡~viSa ello representa una 

pérdida de 100 millones;·de· dCSlares·.en: instalaciones mAs 60 m! 
-'-- ---'--o'-'o'--;--·_--o-';--'_o'_-~-c:;--~ 

llenes por venta ·de_ publiCidad·~- Para. entonces la prensa 

habla -de 100. fili~~~-~---:-d~--~-1~-~-~ ~~tacione~ suspendidas. (~S.} 

Sin embargo. mientras en E.u •• se tambaleaban los negocios de 

Televisa, en Brasi.1,·· Emilio- AZ·c~rraga formaba una nueva soci_!! 
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dad con el magnate· brasileño -Joao Havelange ·, presidente de la 

Federacidn IntOrnacional de FutbOl . (FIFA} con pl.anes para ve!l 

der programas de MdX.ico ·en el mercado Tel.evisivo brasile-

ño.l'f6l 

. . . 

A fines del-mismo año se ··anunciaba- _la_- compra de UP:I (United 

Prosa Internat_ional) por oi:~--- capi~~l.i~~~ m~icanci l.lamado M_! 

rio V4z:quez Raña. (_t.¡~) La UPI fue adquirida en 41 millones 

do d6l.ares, es la segunda agencia noticiosa más grande de l. 

mundo, en competenci&--con·-1a AP,1(Aasociated Presa) AFP de 

Francia y Reutei- de Gran Bretaña. l'i'B ) 

-Fundada en.1907 (como UP) se convirtid en UPI. en los años so. 
En 1980 servia a 92 par.ses con Bl. oficinas y 823 trabaj.tldcres 

de la prensa. Sus noticias se distribu!an a través ·de· 7709 

peri6dicos en todo el mundo. Al hacer su _compra, -'?perab'a'.. con 

pérdidas ·anuales de 12 millones de ddl.ares ;(~9 f 
':_-- ·, 

Finalmente, -en -el caso de Televis_.a-.--d~~pul!::::-'.~~-:-~ar~J~·-f~~~~s:_de 
un complicado proceso le9a1-:qu0":: Pus~:_::~¡.-:_:·a~~-c~b·i~i~ :.·¡~- expan--

.. ' - -, , ..• ,, _.,._. i .• . 

si6n ca~italista de-· los mexi.Cá~o& .. -~~-;; 1·~9 '--~-d'i.0·~·-:e1eCt.r6nicos 

de' comuriicaci6_n ~stadu~ide.nses ::_y-::{~a'·:='-~~~'(i-~~i-,ii.~~~-rÍ!se~ .. d-e 
--·-------~ 

la cómpcten¡:ia de· ot_ros' 9~~po~_;-i;::a_Pi~~il.iiSt
0

áál~las.~do~:i gi0iid'3S~ 

. -.- -·- __ .. _ .. __ --, -_. __ - ·,,,_:-
r6n compradas· por la 'empresa __ ~ir-~t :chicii.'90 _ VentUre· capital 

(filial-del First National- Bnnk of.chi~~t;J~l --~-~-1-~---H~ii~~-k 



Cards Corp. (la mayor empresa mundial- productora de tarjetas 

de felicitacioneS) • <So:) 

Hasta 1987, Televis~ fue ~on~p~i¡ca en E.U:, a-ño en que entr6 

a_ c~~~~~lé l.i CD.df!'ña::_~~-i'eiñUñ<iO'-:·fS/ )'~·;·cua~c}o-.:~c puso fin a 

_la, ~~P~-n_~,~~n_ de :10'~·,-tn"e;c1c~il~i~~~'~i\-:::1i~U-'~; '.:j~iBVi~-a----cont-Bba con 

mas de ·400-:·_trarlSrrli~~-ll~~<:~~iíi~~-~~,-~~~~~,~ -~~~-~~:~e/ta~ superiores 

a --1ós 120 millones ·a:e. ddlÜ-es ~en .:i-9-a'~ y a ___ los 400 millones. 

Sin embargo, ello-ºno:-Si~riifi~ el fin del expansionismo tran!!. 

nacional de Televisa pUes "previendo estos problemas 1 desde 

agosto de 1986, E. Azc4rraga se hab!a lanzado a un nuevo pro

yect6 econ6mico en los E.U., adem4s del iniciado en Drasil, 

consistente en considerar la T.V., como actividad puonto con 

la industria Telem4tica de acuerdo a los cambios tecnoldgicos 

modernizantes de los sistemas de informacidn. (53) 

El nuevo proyecto tiene sus antecedentes desde 197~, _ cu'and-o 

la expansidn de Telcvis~- lleg-8._ a -Eú~~pa:' con. l~ creac-idr\ de la 

OTI (Organizaci~n '_de_'-l~ _ _-_T0iev~~idn .ib~.ioam~ric·a_na), __ u~o de'. 

los dos complejos. ·siStOinás~ de_: eri1aé0', 'c0ri,i.8xter'ior ~-- :-qu'a ·-concC~-
-__ -'-- - -~·e:- -'----.---,:'-·;e;: :-,~-_.-.--,_.-:';o.-~0~~- -0 ;:,_-,~o-_-;;o;;__c_c~~~C O'.-'-;_--'--:',::"'- ·oJ;--:- --~~~:---·=,'..,~¿o:c.--""-~':-'--~; _-'°,_;'-::-----

tados a satdlites;_de. 'com)Jnicacidn ·difunden,.la,,,im!gen. de _TELE-· 
'' __ ,,· ;'.. :::_ . ---:·,>:' - - -·:".:_,,·._{ 

VISA en el:.~~triijero".· -:~a-_<;>T~·.-sa--:in~egra por:Te~evi~~ ·;y comp_g, 

ñias Televisiva·s ·de_:Po2:'tug~1 ·y -España,- 'el 'presideltte·:--ae· lá: 

OTI es Guiller'mo :~añ,ed~';- r~pre~e~ta,~te ·de TeleVi'Sa~_-t5.yl 
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Para asesorar la fundaci6n de la O'I!I, la empresa mexicana 

babia ··invitadÓ a Mt;xico al Sr. Harold Rosen, creador del sat!_ 
-- ,'. -- ·' 

lite _E_arlY _Bird (pr~ro de la serie lntelsalt) quien funge 

como di.'reCt.o,r _ ~t!cn.ico. do la Hughcs Aircraft Co., primera ªª!? 

ciá.Ci.6ri -. i~te.~ti~Cional que _se c_rea tornando en cuenta los sat! 

lites·~::~ 

-.DichO corÍlpañta::·_es el al.i.ado principal de Azcdrraga para cense, 

li"da·r '.una corporaci6n· de satt!lites que se instalar1an en pos! 

~~6n,e~ o~b~f'ai~-~ norteamericanas en -competencia con las tran_! 

na'ci.onalCs- de· l.a inform4tica (ATT, ITT, GTE, IBM) agrupadas 

en la· Comunication Satellite Corporation (COMSAT), tambi~n en 

rivalidad con algunos constructores de satélites como Ford y 

Aorcspace. 

La Qmpresa de Televisa se llmna Pan American Satellite Corp. 

(PAN AM SAT): The'wcstern Hemisphere _Comunicntion Sntellitc 

Sya-tem. Su constituciéln babia sido anunciada desde 1994. 

cuando solicitó a la Comisiéln Federal de Comunicaciones de 

E.U., permiso para construir, lnnZnr y operar el primer sis

tema de sntdl.ites subregional del hemisferio occidental. 155) 

- En México* Televisia.:_no P\ldo,:op":_r_a_r __ sus propios satélites por 

la adición cjue en 1992 se le hizo al articulo 29 de la Const.!, 

tuci~n para reservar al Estado-las actividades-de la comunic~ 

ciéln vin satélite. 
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Los actores de Panrunsat son de nuevo los misttDs que SICC Y 

SIN; el 20\ de las acciones para E. AZcarraga M. y el BO\ p~ 

ra la c!a. RFW Satellite Systems de Rene Anselmo y· asociados. 

Desde fines de 1984 Panamsat da a conocer sus actividades: 

1) Vende o renta transpondedores n. redes de T.V., pa~ses, 

agencias informativas, etc. 

2) Ofrece precios bajos a paises latinoamericanos que no 

cuenten con satelites naCionales. 

3) AlentarA el intercambio entre los 21 miembros de la OTI 

sin costo alguno y entre las universidades del hemisferio 

qua quieran difundir programación educativa y cultural. 

Pero de nueva cuenta Televisa enfrenta la reacción de protes

ta de las corporaciones norteamericanas de difusión v!a sat.e

lite (Comsat, Intel salt y Ford) que piden no se otorgue el 

permiso a Panarnsat. Sin embargo a fines de 1984, mediante -la 

deterrni.nacidn presidencial 85.2, Reagan autoriza la instala-: 

ci~n de tres sistemas privados de sat~lites internacionales: 

PAN.AMSA'r, ISI y RCA. (5 6 ) 

En esta ldgica el constructor del primer s6telite· d6-Panamsat 

-- es- Hughes.- c:Oi:f~ ,_--y_ ·se ____ trat~_~de~_u_~~~~ ~ 393, con·,·12._:transponedo-

res · On banda Ku y' 24- en -banda_ c •.. En 1986 ·ae;1~;:::~ciri6~de- -lcl 

pos:l:ci6n ·de· 45ª longitud oeste al un!rsele_; como· :~-~~¡:~~Í.~~~ Ía 

empreSa · Cygnus Sateliite.· 
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La interdependencia de capitales es muy obsel:Vablo si se apu~ 

ta •que en esta batalla por conquistar mercados para la indu!. 

tria b6lica-telcm:1tica, la llughes corporation se acaba de as2. 

ciar con la General Motora, que ocupa el primer lugar mundial 

en ventas entre corporaciones de todas las ramas. 

•uughcs es el s~ptimo suministrador de equipos militares en 

los E.u: en su base de El Segundo, California, se elaboran 

por ejemplo, sensores infrarrojos capaces de detectar el ca

lor del cuerpo hum.ano a una distancia de 1609 krns. Al mismo 

tiempo, la Hughcs es el mayor fabricante de satálites de coro;!_ 

nicaci6n ••• Azcárraga cuenta, pues, con un fuerte aliado para 

su nuevo proyecto", (57) 

Para fines de 1986 se anunciaba el lanzamiento del primer sa

télite do Panrunsat por al cohete francés Ariana. Por ln bOs

qucda de clientes que impidan la aubutilizncidn-del.aatdlite 

-como es el caso del morcloa- Azcárragn se dedicará a·_ las -ne-- - -. 
tividades internacionales de Televisa_ dejando· la ~rés_ideilCia 

nacional a·- M~guei P.lemdn. 

-::n:~!:~;"i~~f;t;~~Tf:;º~:::~~~~~::~?~t~f f l~i;:f :_~~:: ... · 
tr6iiico, tel~teXtO'- :;--~r~~~i~-~d~- -dci'--dit0~-1··!:--~-~-i- :~i-~~-- _q~~--- áb2 

·na el. terreno en el que ·Televisa bar.ti.' 'pOi1~i'~~. ~'n'.;·io·a·,-añOs -90, . ' - - - ' ' . . - ~ --- ':- .- - - -- -._ 

desde el. coraz6n m~smo del. gran. -ím~e~i.o~ •· <5_S_)·_.--· 
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En tanto en Mé:xico, el Estado permitid que Televisa colabora-

ra en la construcci6n de diversas estaciones terrestres para 

el satelite Morelos, cuyo principal favorecido fue· el propio 

monopolio privado mexicano, (59 ) La historia da la radio y 

la televisidn parecan repetirse con los satélites, despu~s de 

algunos tropiezos, la transnacionalizacidn do Televisa parece 

irreversible. 

5.2. Mayor Entrelazamiento Mundial de Capitales Mexicanos• 

s.2-..1. GruP? Alfa. 

El Grupo ALFA, que en un momento llegd a ser el ml1s grande de 

M~xico de la fraccidn burguesa del Norte, entrd de lleno en 

1986 en el proceso general de interdependencia econdmica y ª!!. 

trelazamiento de capitales. Proceso que se ve, aparentemente 

como-la entrega de ALFA al capital extranjero. El Grupo 

hab!a realizado ambiciosos programas de expansidn y contrata

cidn de deuda externa e interna. 

En 1991 Banobras ie otorgd un crédito "jumbo" 17 mil millones 

de pesos, (6~0 millones-de d6lares) para evitar un despido ma

sivo -Y so"stener. los compromisos· de inversi6n. De ese c~dito, 

S_ mil ·millo_n_es,_dc __ pes~s ~n venta d_e acciones al gobierno. 

·Al.· calor-_ df!!_l- crecimiento capitalista mexicano del boom petro-
. . ' . 

:·iero, :ALFA 'duplicCS- en-1990.-su nttmero de empresas mediante ·e~ 
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ditas y subsidios, los cuales alcanzaron un monto 4 veces su

perior a sus utilidades durante ese año. (&o> 

Tiempo posterior, ALFA utiliz6 el servicio FICORCA protegidn-

dolo contra subsecuentes riesgos cambiarlos. ( 61) En 1984, 

en secreto. el grupo industrial reestructuró su deuda inicia!! 

do la capitalizaci6n de sus pasivos. Finalmente en 1986, los 

920 millones de d6lares en deuda externa fueron pagados por 

ALFA mediante el. traspaso del. 45\ de sus acciones y 25 millo

nes de dólares de pago en efectivo a un grupo de 60 bancos f2, 

r~eos l.idercados por el Cha.se Manhattan Dank. (GZ.) 

Los acuerdos indican que el nuevo Consejo de Administraci6n 

del consorcio privado nacional quedd integrado por 9 miembros 

designados por los bancos acreedores, S por la familia Garza 

Sada {propictariosl y 1 por ~l gobierno de M~xico. La nacio

nalidad de ALFA no se modifico pues de acuerdo a la lcgisla

ci6n nacional del pa!s sede, los consejeros deben ser mexica

nos. No se afect6 tampoco la propiedad ni el manejo de la 

Cervecería Cuauht~moc. 

La operaci6n financierD quedd enmarcada dentro del Programa 

Gubernamental mexicano de sustitución de_ deuda por_ inversi6n. 

los acuerdos incluyen un plazo de 12 años para que ALFA reco!!! 

pre las acciones que intercambi6. 
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ALFA ten.ta al cierra del Tercer Trimestre de 1986 activos por 

i bi.lldn '573 442 millones de pesos y pasivos por 1 billon 

712 268 millones de pesos1 mantenía ventas acumuladiis por 

··464 096 mil.lonas de ,pesos para al período referido. La deuda 

como- proporci~n: de sus activos pa~ de 87 .24% en el primer 

trimestre a 108 .2% hacia el tercero de ese año .. ( &3) 

El acuerdo dejaba pendiente otro adeudo gigante por 950 millo 

nes de dólares con bancos ext.rajeros( 6'f) de la sider~rgica 

HYLSA tambi~n propiedad del grupo y considerada la sidert1rgi

ca rn:ls importante del pa!s. Para 1987, la deuda de HYLSA 

ascend!a a 1150 millones de dólares misma que fue reestructu

rada en Houston Texas, en otra operacidn similar roodiantc la 

cual se entregC:S el 35% del capital. de la empresa a los acree

dores y 20 millones de pago en efectivo: adem4s de un 22.65'l 

dol capital de Hylsa se entregd a Banobras on cumplimiento de 

los acuerdos de 1966 establecidos por ambas entidades. (65,) 

s.2.2. Pemex. 

En ·e1·-caso de México, que ,ya henos espec~ficado, una de_ las 

empresas estatales que sigue proyect~ndose internacional-

mente, es PEMEX·un reflexo de ello es la creciente apertura 

de sus representaciones comerciales en el extranjero. En ma!. 

zo de 1963 se anuncid el establecimiento· de. una nueva oficina 

de PEMEX en Washington vinculada. a la· qu_e. funciOna -en New 

York, esto se hace.con el fin-de abrir nueva relacidn petral!!, 
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ra con los EE.UU, ya qua M~xico es su principal exportador de 

petr(5leo, las oficinas siguen de cerca las politicas cnerg~t!. 

cas de EE.uu y las medidas proteccionistas que suele adoptar 

el gobierno norteamericano. Al. mismo tiempo se anunciaba que 

PEMEX restructurar!a el funcionrunicnto da sus oficinas en Eu-

ropa para adaptarlo a las nuevas condiciones del mercado pe

trolero mundial. ( 66) 

Posteriormente PEMEX aumenta su participaci6n en el conglome

rado paraestatal que controla la mayor parte da la industria 

petrolera y gas!fcra da España, mediante el convenio con el 

Instituto Nacional de Hidro carburos que plantea la venta del 

25\ del paquete de la Empresa Nacional de Petrdleos (EMP) • 

principal refinadora española (95\ propiedad del INll). (G7) 

Desde 1986 viene negociando con PEMEX para que éste participe 

en el conglomerado con un 10' equivalente a unos-· 100 mil mi

llones de pesetas (780 millones _de dc5lares) pagade_ros _en cru

do, al igual que lo previsto para la operacic5n con EMP por un 

25\ del. capital_ y unos .·380 millones de· dc5lares. El INH se 

propone formar un nuevo grupo (REPSOL) '.-al· tener _que eliminar 

su inonOPoiio ·p~tro_le-~:·:,~om6: ~ciitSacu'enCias del in9-_rc_~o EXP,! 

. - ' ·,- -._ --- . _: :- - -. ' 

un_·merc_ado:_mundiD.l'·volátil y tener ·acceso·_-_dir_ec~o en la CEE1 
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además de tener un mayor peso en las decisiones de EMP, puos 

la -participacidn de petronor en EMP es pequeña a'?n· IDs tra

t-~s orir;i'inai"es ·.c~n _-PEMEX eran t1nicarnente de provisiCsn de cru

_do p~~º- _luego -ª~_extendieron a la participaci~n del capital 

de EMP-~ ,de.,iá cual la empresa mexicana es la principal. abast_! 

cedorn. 

Al. traScerider- sus operaciones m4s alla del control del 34.28\ 

de-- ¡letronar (désde 1979}, la transnacionalizacidn de Pemox 

continua con el proyecto de formar PMI (Pcmruc Internacional) 

para administrar sus inversiones en el extranjero. El repor

te de Banamex indica que Pemcx tiene por objetivo continuar e 

intensificar la internacionalizacidn de sus operaciones.(68) 

5.2.3. Banca Serfin. 

La crisis econdmica y la nacionaliz.8cidn de la banca de 1982 

no detuvieron la tendencia transnacional. de los-bancos--mexic,!. 

nos mayores. En septiembre de 1987 se daba a _conocer que la 

sucursal de la Banca SERFIN se babia convertido :en Cl m11s ac- · 

tivo banco extranjero de Nueva Yoi-k~ se~n:-reporte ·de -1a--re-,---'_ 

vista E.uromoney. 

SERFIN es el segundo más destacado en operaciones, '--~l. tercero 

en convenios con el EXIM BANK y el cuarto ·en -cllaOto··-·a · nCmero_., 

de transacciones sobre cientos de institucio~es·-bilrl~a~i"as:_:del 
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mundo. "El impresionante crecimiento de la Banca Serf~n en 

Nueva York se debe b&sicamente al reciente repunte de las ex

portaciones mexicanas al exterior y al creciente interds del 

mercado estadunidense por invertir y comprar art1culos de M~

xico". (69 J 

La sucursal en NY se inaugur6 en 1985 y desde entonces ha re.!_ 

!izado 56 transacciones con el Eximbak representando para Md

xico un ingreso de 78.4 millones de d6lares1 ha financiado 

operaciones por 395 millones de dls., logrando ganacias por 

JO 441 millones de pesos en su primar año de actividades. 

Las operaciones de serf!n con Eximbank s61c son superadas por 

el citicorp. 

Tarnbi~n realiza operaciones con la Corporacic5n para el Desa

rrollo de las Exportaciones de Canad4 (EOCJ • la cual preved 

costos de financiamiento a bajo precio para los compradores 

da art~culos canadienses. "Debido a que Serftn ce el más ac-

tivo banco mexicano en el programa de cr~ditos para materias 

primas del Depto. de Agricultura de E.u., varios de loe más 

importantes bancos de los paises industrializados le han 

abierto lineas de crddito por 200 millones de d6lares, los 

cuales se destinan exclusivamente a compradores mexicanos del . 

sector privado". ( 7ó) 

Las operaciones de la agencia se han concentrado en 4 renglo

nes: 
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a) Transacciones en los mercados do dinero 

b) Financiamientos comerciales 

e) Operaciones internacionales 

d) Actividades bancarias de inversidn 

5.2.4. Otras participaciones extra-fronteras de .. las fizianzas·_ 

mexicanas. 

En cuanto a la tendencia conocida como "fuga de capitales" y 

que representa fundamentalmente el dinero que no encuentra 

v:f.as de valorizacidn óptima en su pata de or~gen, esto es el 

dinero que se deposita en cuentas bancarias en patees desarr5!. 

!lados se continu6 con el aumento de los dep<5sitos de capita

listas mexicanos y latinoamericanos en la banca internacional. 

De acuerdo a datos proporcionados por el FMI sobre dep6sitos 

bancarios de varios patses latinoamericanos; hasta 1983 se r_! 

portan 9540 millones de d~lares correspondientes a una terce

ra parte identificada de depdsitos, en la cu41, los correspo!!. 

dientes a mexicanos son 4 veces m.!ls que Brasil y 2 m?s que 

- .Argentina. (71 J 

El Banco Nacional de M~xico inscribi~ en su declaracidn de _P.!!. 

gos internacionales 1054 millones de dls;, en el rengldn de 

"errores y omisiones" que en general refleja la fu9a de capi

tales; aunque en total el BPJ: de Brasilea calcula que entre 
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. . . . ~ . ' ' 

1978-1982 hu~_-Ún~·:f~9~· .... ~~ ·~-~.mi{:. millones de dls. de M~xico 
hacia el e~arioi:. (72.1:.'~--

'" '• ;. 

En l~s 3 9,;:::~ .,,;.,..; •• de. A.L. que han exportado manufacturas, 

f:.ec.~ló·~;.a' "~_;6·~i'!:al':h&y tSndencias similares, pues en 1988, S!!, 

. -- qd~·--~-i· BM, -~.i.inOs -2-5 -mil. argentinos tcn!an dep6sitos entre 25 y 

.-.. ;5·:·~~~--~-i¡i·6~ .. ~-- de dls.,_ en el extranjero contra edlo 10 mil en 

~9Brlti?~- - .-,_''Af?rovechando loe t1ltimos adelantos tccnoldgicos, 

lOs. inversionistas argentinos deciden frente a una tennina.l de 

video cuales son las operaciones m~s rentables en el mercado": (75 1 

.e:n:· cuanto a otras participaciones extrafronteras de las finan

zas mexicanas pero relativas a la intervenci6n del Estado, se 

observa que aun continuan en periodo de crisis econdmica. Ano

taremos dos de ellas correspondientes a 1984. 

a) La participacidn de Máxico en creaci6n de instituciones fi

nancieras de ayuda regional corno la anunciada por Porfirio 

Muñoz Ledo, cuando era representante del Grupo do los 77,.-

mismo que inici6 en caracas Venezuela los preparativos.para 

la creaci6n del Banco del sur, orientado a las necesidades 

financieras del III mundo, para vincular capitales-privados 

al Estado, cOoperacidn 'econ6mica. sur-sur y_ l:~ -~·ec:iu~~-i.~rl_-_ dé_:_.· 

la vulnerabilidad de-. lo~ -.. ~~.ts~~ en ~ ~".~~~.~·~10 ;_-_( 7~ '_ o Para 

1985, México participa eri ayuda regio_na~ con acciones· en' el 

Fondo para el Desarrollo--Econ6mico y Sociii.l de ControamOri

ca dependieri.te del BID. (75) 
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b) La participacidn de MGxico en Prdstarncs financieros a pai

ses menores continuCS cano lo muestra el ejemplo de la ges

tidn del Banco Central de Costa Rica ante el Banco de MGxi

co para-una prdrrcga del pago de la deuda por 50 millones 

de dls., contraida- a una tasa de interés del 13\ anual. La 

deuda de Costa Rica con M~xico ascendt'a en 1984 a 150 mill~ 

nea de d6lares .176 J Costa Rica también se hab!'a declarado 

incapacitado para pagar 700 mil dls. que le adeuda a la Na

viera Multinacional del caribe (NAMUCAR) empresa integrada 

por México, Venezuela, Jamaica, Nicaragua, Cuba y Costa Ri

ca. 177) 
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III. MEXICO: EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS. 

1.- surgimiento de los Nuevos Paises Industrializados y Expor

tnqtOn de capital. 

En el Informe de la OCDE, publicado en Par1s en 1979, con el 

titulo de "La incidencia de los nuevos paises industrializados 

en la producci6n y el intercambio de manufacturas", se alerta

ba a Europa contra la importante "amenaza econ6mica" que re

presentaban los NPI situados en el Sudeste Asi4tico y Latinoa

m~~ica. El Informe tiene como punto de partida la competencia 

creciente que ejercen las exportaciones de productos manufac

turados de los NPI sobre los mercados de los paises europeos C 1 ) 

La OCDE ha escogido una muestra representativa de 10 NPJ: (Bra

sil, Grecia, Hong Konq, Corea, Mtixico, Portugal, Singapur, Es

paña, Taiwan y Yugoslavia), en funci6n de indicadores tales co

mo el aumento de la participaci6n de los productos manufactu

rados en la producci6n y el comercio mundial. Segtln el Infor

me, los pa!ses mencionados se caracterizan por un crecimiento_ 

r&pido del nivel absoluto y relativo del empleo en la industria, 

de la exportaci6n de manufacturas y por la rápida disminuci6n 

del margen existente entre el ingreso real por habitante en as

tas paises y aquel que se registra en los paises industriali

zados avanzados. 



Se dice que en un ··futur'o ce~cano, algunos NPI alcazartln un ni

vel industrial semejante al de los paises mfis avanzados, aunque 

otros __ podrían_ incluso retroceder. Estas predicciones se basan 

en que· 1a partic1Pac_i6n del conjunto de los NPI en el total de 

las importaciones de productos manufacturados de la OCDE, no 

ha dejado de incrementarse desde 1963. Aunque es s6lo después 

de la recesi6n de 1974-1975, que estos cambios empezaron a preo

cupar a los PIA. El sector industrial europeo considera a los 

NPI, m!s din"-tnicos y de gran dxito, situados en el sudeste asiti.

tico y latinoamérica, corno una importante amenaza econ6mica. 

Edgar Pisan!, comisionado europeo para las políticas de desa

rrollo, destaca que los NPI ya no pueden ser considerados pai

ses en desarrollo, sino más bien como paises industrializados{.Z 

Ello también es muy objetable, pero da una idea de las nuevas 

tendencias de la economia mundial. 

La evoluci6n de los llamados NPI no podía detenerse Gnicamente 

en su industrializaci6n, sino que, como toda la tendencia inhe

rente al desarrollo capitalista, prosigue su fase hacia la trans

nacionalizaci6n una vez que algunas empresas han acumulado ex

cedentes de capital que tienen que buscar mercado donde colo

carse. De esta manera vemos que al igual que México hay otros 

paises del III mundo -incluyendo a países que no se consideran 

NPI- que también realizan exportaciones de capital. Aunque no 

est& demti.s recordar que no son propiamente "los paises" en 



120 

abstracto los que l.o hacen·, s.:Lno "los capi.tales" m6s grandes de 

esos países. 

As! por ejemplo, tenemos que en Chile, de octubre de 1974 a d.1-

ciembre de 1975, e1 Comit~ de rnversiones Extranjeras aprueba 

que se reciba un total de 285 millones 200 mil dólares en in

versi6n productiva proveniente de E~UU, Holanda, RFA, Suiza, Es

paña, Francia, ~!S., Argentina: ~l, Venezuela, Honduras, 

~, Jap6n, succ1a e Inglaterra. Los montos mayores de la .in

versi6n son absorbidos por la industria y la miner1a( ?>). Nóte

se que por lo menos hay tres paises de los cuales nadie pensa

r1a que exportan capital (Panam~, Pera y Honduras). 

A pesar de la enorme crisis econ6mica, pol1tica y social en 

que se encuentra Argentina, encontramos que tambi~n tiende ha

cia la exportación de capital. SegGn datos del BID, entre 1967-

1980 Argentina invirtió en el exterior 63 millones de d6lares1 

dato muy subestimado si se consideran otros datos aport!dos por 

especialistas, guienes registran que el monto del capital ar

gentino invertido, dnicarnente en Brasil, superaba los 400 mi

llones de dólares en 1974 y se calcula que de entonces a 1983 

el monto bien pod1a llegar a los 1000 millones de d6laresC'I·~ 

El capital financiero argentino controlaba desde principios de 
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los 7D's, dos de las diez empresas más grandes de Paraguay y 

ten.ta tambi~n inversiones fuertes en Bolivia, Uruguay, Ecuador 

y Pera, los activos sumados de la Banca argentina en Panana~ se 

aproximaban a les de la banca norteamericana y en donde un ban

co argentino (Bance de la Naci6n) ocupa el primer lugar con 

7 500 millones de d!Slares de activos. 

Desde hace años opera en EEUU el Argentina Banking Corporation, 

compuesto por el Banco Argentino de Inversi6n, Banco de Crédito 

Argentino, Banco del Interior, Banco de Buenos Aires y la Ban

ca Quilmes1 a partir de 1979 se incorpora la Banca Europea para 

Am~rica Latina y Manu~acturas Hanover Trust, co. Igualmente 

hay presencia de bancos argentinos otorgando cr~ditos desde el 

eurcmercado a paises tales como Per1l, Brasil, Chile, Nigeria, 

etc. Otras fuentes hablan de inversiones argentinas en el ex

terior del orden de los 30 mil millones de d61ares (-5 ) 

A pesar de que el capitalismo argentino se ubica a la zaga del 

mexicano o del brasileño, ha comenzado a desarrollar una in

dustria de exportación y a fortalecer su papel como exportador 

de capitales a nivel regional. Esto permite caracterizar a 

Argentina como una potencia capitalista regional emergente 

donde la moderna burgues!a monopolista-financiera (capital 

agrario, industrial, bancario y comercial) fusionada con el 

capital de Estado y la burocracia militar, es la fracción mSs 

podcrsa de la clase dominante·argentina. 
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Desde hace varios años que salen capitales argentinos al exte

rior -v!a inversiones directas- de empresas tales como AL~ARGATAS, 

BUNGE y BORN y SIAM DITELLA. Argentina ha exportado tambil!n 

tecnolog!a; el informe del BID señala que entre 1973 y 1980, se 

exportaron unos 247 millones de d6lares en proyectos de infra

estructura, unos 160 millones en proyectos industriales y unos 

10 m6s en consultor!as. Dentro de estas exportaciones tecnol6-

gicas se distinguen una planta antibi6tica y otra de radiois6-

topos exportada hacia el Perú por la Comisi6n Nacional de Ener

g!a At6mica. 

El mismo proceso obervado para Mdxico y Argentina lo encontra

mos en Brasil, pa!s que durante 1971-1978 acumul6 ingresos por 

venta de tecnolog!a al exterior por 962 millones de d6lares. 

La inversi6n de Brasil en el exterior fue de 400 millones de 

d6lares en el mismo periodo y los ingresos provenientes por 

concepto de esa inversi6n fueron de 125 millones de d6lares pa

ra Brasil: Segñn el informe del BID de 1982. Pero de nuevo 

el informe del BID se queda corto, si tomamos en cuenta que 

ñnicamente en EEUU, Brasil tiene invertidos 4 500 millones de 

d6lares (más de la mitad de lo que a su vez, EEUU tiene inver

tido en Brasil) m~n dos bancos, por supuesto que Brasil queda 

abajo frente al inversionista ndmero uno que es Inglaterra con 

16 900 millones de d6lares en activos en la banca norteamerica

na y siete bancos( 6 ) 



123 

Los bancos brasileños también han participado desde e1 euromer

cado otorgando pr~stamos, principalmente el naneo do Brasil. 

el cual controla el European Brazilian Dank {Jl.9%), participa 

en el Arab Latinrunerican Bank y en el Libra Bank. Un hecho cu

rioso a explicar es porqud el Banco do Brasil, siendo el banco 

estatal m4s grande de Brasil y Latinoam~rica, clasificado por 

la revista American eanker en el 56 lugar entre los bancos más 

1.mportantes del mundo y con dep6sitos de 27 mil millones de dó

lares en 1980, tuvo que ser salvado de la quiebra por varias 

instituciones financieras de New York al no poder cumplir sus 

compromisos de pagar 175 millones de dOlarcs, a pesar de la 

gran red mundial de este banco( r 

En 1967, el naneo do Brasil pasaba de una sucursal en Asunci6n 

Paraguay a una red de 70 sucursales y oficinas de representa

ci6n en .Am~rica, el caribe, Europa, Medio Oriente, Africa, Asia 

y Ocean!a( 8 ) 

En la actualidad Brasil es el sexto fabricante mundial de equi

pos militares, desde granadas de m~.no hasta tanques y equipos 

de telecomunicaciones. A la vez que la industria b~lica bra

sileña desarrolla un jet subs6nico de combate, un misil anti

tanque terrnoguiado y un misil balístico intermedio similar al 

ss.s de la URSS. Libia, EEUU, Chile, Iraq, Perfi, Angola, la 

URSS, Paraguay, China, y L!bano son alguna¿ de los 40 pa!aes 
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que compran equipos rnilitares brasileños, cuyo volumen de expor

tac16n awnent6 de 400 millones de d6lares en 1979 a mil millo

nes en 1981 y se prevc6 alcanzará los 3 000 millones en 1989. 

Los favoritos en el mercado internacional son los vch!culos aco

razados livianos fabricados por la compañ!a ENGESA1 estos tan

ques livianos tienen una coraza met~lica especial -fabricada 

mediante un proceso exclusivo desarrollado en Brasil y paten

tado en 55 pa!ses, compuesta Solamente por una capa de metal 

extremadamente resistente-, el tanque es con neurnAticos a prue

ba de balas: estas caracter!sticas los hacen mas livianos y ve

loces que cualquier otro tanqu~, además de ser tres veces mas 

baratos que los voluminosos y pesados tanques europeos o esta

dunidenses. 

"Diversos paises de Africa y el Oriente Medio están muy intere

sados en estos veh1culos que se adaptan excelentemente a sus 

condiciones topográficas. La falta de restricciones y los pre-. 

cios bajos, sumados a la alta calidad de los productos, han he

cho de Brasil el principal país exportador de armamentos del 

Tercer Mundo"( 9;) 

La proyecci6n exportadora de Brasil, al igual que-M~xico-y Ar

gentina, esta precedida por un fuerte proceso de concentrac16n 

de capital que viene desde la d~cada del 60, pasando por el 
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•milagro econ6mico brasileño" hasta la tremenda crisis econ6-

mica-social actual de los eo. El Estado brasilero ha jugado un 

importante papel en la acumulaci6n capitalista mediante la cons

trucci6n de grandes obras de infraestructura. El 6 de noviem

bre 'de 1982, el presidente de Brasil, Joao Figueiredo y su ho

m6logo de Paraguay, Alfredo Stroeesner, inauguraron el comple

jo energ6tico ITAIPU, considerado como la mayor represa hidro

elEctrica del mundo. 

"El nombre de Itaipu (la roca que canta} dej6 de ser leyenda 

guaran! para convertirse en imagen de un gigante de acero y 

cemento que mira majestuoso, desde sus 196 metros de altura, 

las contenidas aguas del rio Paraná ••• Es trunbi~n slmbolo de 

un alto costo social y econ6mico que se tradujo en nueve años 

de ininterrumpidos trabajos, 96 muertes, lBS accidentes huma

nos y mSs de 15 mil millones de d6lares en gastos, sin contar 

los kil6metros de bosques, siembras y riquezas tur1sticas que 

devor6, como precio, la enorme empresa"( 10) 

El mencionado gigante del Iguazd es seis veces mayor que la 

famosa presa ASUJ\N de Egipto, la que hace siglos deslumbr6 al 

mundo~ el complejo Itaipd fue construido para almacenar 29 mi

llones de metros cdbicos de agua en la zona fronteriza argenti

no-paraguaya-brasileña, tiene_l4 compuertas que frenan la carre

ra del Paranfi. cuando alcance su _pleno funcionamiento en 19BB, 
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producirS 12 millones 600 mil kilovatios de enerq!a. ~ciento 

ochenta mil hect6reas de bosques y 100 mil hectftrcas de f~rti

les tierras en las que 40 mil campesinos cultivaban caf6, fri

joles y ma1z quedaron sepultadas para siempre"( 11) 

La ya mencionada exportaci6n de tecnolog!a brasileña encuentra 

tarnbiGn un firme apoyo en el desarrollo tecnol6qico interno. Es 

indudable que en algunas fireas de producci6n científica y tec

nol6gica, Brasil aventaja en mucho a Mdxico1 ,en 1984, una de 

las nuevas industrias brasileras, la RACIONALIZACAO E MECANIZACAO 

S.A. (Racimec} de Ric do Janeiro, proyect::Dypresentó' el primer 

robot brasileño, con tecnologfa complet~ente local y destinado 

a operar en la industria automov111stica en tareas clasificadas 

como peligrosas. Una vez consolidado el sistema industrial o 

fabricaci6n del HARDWARE, Brasil proyecta ingresar en el 

SOFTWARE, que es la capacidad de crear programas1 es esta una 

tecnologta tan dificil como la propia fabricaci6n del eqUipo(IZ) 

La tecnolog!a agroindustrial desarrollada en Brasil en los Qlti

mos 20 años es exportada por empresas consultoras a trav~s de 

asistencia t~cnica o de proyectos integrados, a Nigeria, Marrue

cos, EEuu, Mozambique, etc. Por ejemplo PROTECNO {Escritorio 

T~cnico de Consultorta e Planejamento Ltda.) de Ria do Janeiro, 

fue contratado en mayo de 1977, por el Ministerio de Agricultu

ra de Mozambique para elaborar el Plan de Desarrollo Agropecuario 
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del pa!s. El anteproyecto industrial fue elaborado por la 

HONTREAL ENGENHAR'IA, S.A. también de Rio do Janeiro. 

La Protecno Transfiri6 a Mozambique 12 t4cnicos de nivel supe

rior. Otra empresa de consultcr!a y asesor!a agroindustrial, 

la INOUSPLAN (Consultor!a de Protejas Industrias Ltda.) se for

m6 en Sao Paulo en 1973 para dedicarse a proyectos industri'ales, 

principalmente producci6n de alcohol a partes de la caña de 

azOcar, melaza, sorgo o ma:tz. Hoy la 'Indusplan puede suminis

trar un proyecto integrado de destiler:ta y cultivo de caña de 

azacar en el sistema "turn-key", o bien s6lo el cultivo o la 

destiler:ta; en este Gltimo caso, con la experiencia desarrolla

da en los trabujos ejecutados en Brasil, tiene capacidad para 

ofrecer un proyecto en el plazo de 15 d!as y 30\ mSs bajo que 

cualquier competente internacional. Por este motivo fue con

tratada para instalar cuatro dcstiler!as en Illinois y en Ca-

lifornia, EEUU. "Un grupo americano, impresionado con el plano 

de las dcstiler!as, form6 en Nueva York la empresa ALCOPEC para 

representar a la Indusplan y en 1981 ten!an en andamiento 28 

contratos para instlaci6n de destiler!as• e 13) 

La Indusplan tambiGn exporta su tccnolog!a para la AGRORHACO, 

S.A. de Paraguay, para la c::orpxaci&t Industrial Frut!cola de 

santa cruz de la Sierra, Bolivia y asistencia t~cnica para la 

ESTABLISSEMENTS EL MOKA en el valle do Sebov en Marruecoa y 
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realiza instalaciones en -Lomd, Togo (Africa) Y· en: Lokodja, Ni

geria. 

otra- importante empresa exportadora -dE!' aSistencia --t:t!cnica en 

Brasil es la WI'.l' OLAF PROCHNICK ·de Rio dci Janeiro qu_i_en _asocia

da con ia-TECNOSAN ENGENHARIA, s. A. de Sao-Paulo (empresa de 

consultor!a en las Areas de eros16n, trnsporte, urbanismo, ener

g1a eldctrica, diques, recursos h!dricoe, deearrollo·agr1cola, 

etc.) elabor6 un proyecto de distrito industrial para Kaolack, 

Senegal. Algunas empresas brasileras han creado filiales sobre 

todo en patees del Tercer Mundo. Es el caso de PROJEX (Frigo

r1fico cotla y Desenvolvimiento de Projetos e Tecnolog!a, s.c. 

Ltda.) creda en 1975 para asistencia tdcnica agropecuaria en 

Sao Paulo, tiene la filial PROJEX WEST AFRICA LTD, con sode en 

Kaduna, la cual asociada con el gobierno de Ni9eria desarrolla 

otras empresas agropecuarias (la Juema'a Mechanieed Farm, la 

Nigeria cattle Ranche y la Model Integrated Farro) y diseñan 

proyectos para la Sunty Sugar Company. La Projex tiene tambi~n 

inversiones agropecuaras en cuan2a sur (Angola) y en Vene2uela(19) 

otro ramo tecnol6gico desarrollado por empresas brasileñas es 

la- exPOrt-ácil5z1°d-e--carreteras, h-an proyectado y construido para: 

Colombia,, Uruguay,:-Mauritania, Tanzania, rrak, Paraguay, etc ••• 

Resalta en este- C8:IDPº la compañia MENOEZ JUNIOR, s. A. de Belo 

Horizonte, eapi~a~ de Minas Gerais1 esta eompañ!a eonstruy6 la 
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hidroelEctrica "El Palmar• en Montevideo, la carretera "Expres

sway" en Irak; las vias férreas de Bagdad, Hsaibah y Al-kashat 

{Irak) y la carretera "Kissa-Nema" en Mauritania, entre varias 

obras de infraestructura. otras cías. importantes de cxporta

ci6n de carreteras en Brasil son: ENGEVIX, S.A., ECISA, S.A., 

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA, ASTEP, ENGENHEIROS CONSULTORES 

DE RECIFE (de la capital del estado Pernambuco); ENGEXPORT, in

tegrada por empresas del esta~o de Minas Gerais, exporta tecno

log:ta y servicios de ingeniería, cte. ( 15) 

Pero existen otros campos donde Brasil destaca como exportador 

de asistencia tEcnica, Know-how administrativo y comercios. 

Como es el caso del grupo brasileño pl\'.o DE ACUCAR, s. A., 

INDUSTRIA E COMERCIO, quien controla el SO\ del capital en la 

red de supermercados más grande de Portugal (33 tiendas y tres 

centros comcrcinlcs) y es propietario de un supermercado de 

13 500 mts. 2 , adem~s de administrar las 28 tiendas que abaste

cen una gran parte de Luanda, capital de Angola. 

El grupo brasileño asiste tccnicamente y en marca a PAN DE 

AZUCAR, S.A. de Madrid, tienen oficinas en Buenos Aires, costa 

de Marfil y una sede en Luxemburgo, donde actOan como holding 

Pao de A9J.car Internacional, S.A. El grupo comercial emplea 

un total de 38 000 personas, tres mil de ellas en el exterior. 

Pertenece a la familia Santos Dinia y des~e 1969 exportan 
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tecnolog!a de distribucidn de alimentos y bienes de consumo a 

37 pa!ses y Know-how de cornercializacidn.( 16) 

otras empresas exportadoras brasileñas de menor importancia 

son la empresa MOREL y la VEPLAN RESIDENCIA. La primera, de,!! 

de 1980 exporta equipos para supermercados a Uruguay, Para

guay, Argentina y Chile; esta empresa es de canoas, en Ria 

Grande do sul. La segunda inau9ur6 en 1981 el Parque Arauco 

Shoppinq Center de Santiago de chile, del cual tiene el 35% 

de participacidn, organizando desde su construccidn hasta su 

administracidn. ( Ir l 

2. El Ascenso de las Exportaciones Manufactureras de Mdxico 

(1983-1988) 

El ascenso espectacular de .algunos pa!ses semi-industrializa

dos como exportadores de manufacturas industriales de alto V!!_ 

lor agregado en el mercado competitivo internacional, es el 

fen6meno nuevo que han reconocido varios investigadores, te6-

ricos, economistas y pol.!.ticos en los años recientes. ( 18) 

A. Dabat y M.A. Rivera han realizado una buena cr.!.tica a la 

corriente de pensamiento que identifica los cambios de rees

tructuraci6n industrial y tecnol6gica mundial con consecuen

cias catastr6ficas para los pa!ses subdesarrollados, por lo 

que se refiere a su inserci6n en tal proceso de modernizaci6n 
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y sus perspectivas en el canercio mundial. Las cr!ticas son 

centra las interpretaciones de Peter orucker, G. June, M. 

:Ikonicoff, M. Tangelson, E. González y Raul Olmedo. Estos 2 

Cll.tirnos retoman acr!ticamente las tes is de Orucker, para_ sos

tener una propuesta basada en· el nacionalisrro y el proteccio

nismo, ante una supuesta inviabilidad de las exportaciones i!!, 

dustriales de A.L. ( 19 ) 

En tanto la tesis de A. Dabat y Rivera Rios es que la eviden

cia hist6rica demuestra una tendencia al descenso relativo 

del comercio internacional de básicos frente al de bienes ma-

nufacturados y el desplazamiento progresivo de la localiza

cidn geográfica de la produccidn, exportacidn y generacidn de 

subreganancias extraordinarias desde paises centrales a los 

subdesarrollados. Esto explica el aumento de las exportacio

nes primarias de los paises en desarrollo pese al estancamie!!_ 

to relativo de la demanda mundial de los mismos. 

~l aumento de las exportaciones de bienes secundarios se ex-

plica en tanto, no por los bajos salarios de los paises de 

A.L., pu,es n •.• ~os bajos salarios nacionales s6lo constituyen 

en s.[ mismos una ventaja comparativa de tipo potencial. que 

puede ef~ctivizarse en la medida en que el. desarrollo del ca-

-p1t.a1ismo _,~e~t-J:.adUZca' 'en ___ una tr_an_sformaci6n econ6mica. tccno-

·.-ll59Í.c:.i Y:·_-#Ul~ur.~l :~ue eleve la productividad del trnba

Entonces es el relativo grado de complejizaci6n 
,. ·-· . . 

jÓ. ~ ~-~- ( 2.0-) 

capital.ista :que tienen algunos- paises de A~L. ,. la variable 
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fundamental que explicarra su asceriso al nivel de potencias 

exportadoras de manufacturas •. 

El nivel de desarrollo industrial-tecnoldgico alcanzado por 

Brasil, M~xico, Argentina, Corea del Sur o Taiwan les permite 

acercarse -en determinadas 4reas econdmicas- a los niveles de 

productividad de los paises avanzados. La conversidn de algg 

nos paises del tercer mundo en potencias exportadoras de pro

ductos industriales que se inicra a fines de los años 6D's, 

es parte de un proceso de internacionalizacidn del capital 

que trasciende la explicacidn del cstablecimeinto de platafo~ 

mas de exportacidn de empresas transnacionales en paises, su.E, 

desarrollados. 

"Cabe señalar que dichas exportaciones no son en lo esencial 

exportaciones de las transnacionales, ya que éstas sdlo repr.! 

sentan en la actualidad entre el 20 y el 251 del total". 12.I 1 

2.1. Empresas Exportadoras y Entrelazamiento de Capitales. 

Hn cualquiera de los casos, los nuevos fendmenos para M~xico 

en especial, representan el tr.1nsito hacia un nuevo patrdn de 

acumulacidn de capital. -En este aspecto· hay acuerdo_ con las 

hi.pdtesis b.1si_'?~s __ planteadas--?Or J_.c. Valenzuela .F. ( 2.2-J "La 

hipótesis impl~cita es que la v~a secundario-exportadora ser~ 

la ruta real y que otras ••• no oper~n como opciones rea

les", ( Z3) con todas las dificultades y obst4culos que est.1 
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en.,frentando en plena crisis econ6mica dicho modelo, como el 

insuficiente , d innmi1'1mo 

las -trabas mundiales diversas; ~'·ittl' e~::-tr~dicionalismo del 

sistema ~11~ico y _ .. ~~l~ur~~-- ~"a~".ion-~i,· subutilizacidn de la C,!. 

pacidad productiva, ( '2.S) etc. 

Dentro de las trabas mundiales más importantes destacan las 

propias contradicciones que a nivel mundial tiene la oleada 

exportadora al exacerbar la competencia y que abre las puer

tas a una nueva posible fase de sobreproducción, ello opera 

más claramente para el sector automotriz mexicano orientado 

hacia las exportaciones de autopartes, motores y autos hacia 

&.U., lo que vendr!a a sumarse a la crisis de larga duración 

de la orientada hacia el consumo nacional. 

Pero la estrategia exportadora sigue su marcha desde princi

pios de los 80, como lo muestra el ejemplo de la transnacio

nal CHRYSLER CORP., la cual "en apoyo a la polf.tica guberna

mental de incrementar las exportaciones de productos mexica

nos •.• aprobd que su filial en México sea la O.nica que surta 

los vehf.culos 1K 1 a los mercados internacionales ••• el primer 

embarque de automoviles Volare y Dart 1 k fabricados en MéxicO, 

salid recientemente con destino a PUerto Rice y las Islas V1E, 

genes, a fin de ser introducidos en esos nuevos merca-

dos ••• " l 2.6') 
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Esos env!oe repre~entan una parte de un programa de exporta

ciones de 4 1ÓO autos-y camiones, que en 1903 fueron destinn

dos al Caribe~'Centroamérica, Sudazn4rica y el Medio· Oriente, 

con un valor-de 29 millones de ddlares. 

La pol~tica estatal de fomentar las exportaciones manufactul:2 

ras se está llevando a cabo completamente. Por la misma fe

cha atr!s señalada, el entonces secretario de Hacienda y Cré

dito Pdblico, Jesds Silva Herzog, atestiguó la firma del doc~ 

mento por el que el Banco Nacional de Comercio Exterior y la 

empresa VOL'i<SWAGEH de MEXICO, S.A. de e.V., concretan la ope

raci6n por la que esta empresa exportar:i a Nigeria 1000 auto

móviles "Caribe" y 30 mil juegos de material de ensamble fa

bricados en !-tl!xico, para estos veh!culos y para los llamados 

"Atlantic". La reaUzaci6n de esta transaccidn comercial re

presentó para M~xico un ingreso de 105 millones de dólares, 

el titular do la SHCP scñal6: "es un ejemplo de lo que debe 

y puede hacer nuestro pa!s para ser competitivo en el exte

rior y abrir nuevos mercados para exportar volClmenes adicio

nales de produccidn, con el. apoyo de los mecanisroos financie

ros del. gobierno de la RepOblica". ( 2.1) 

La empresa Volkswasen de M~xico ubicada en Puebla, contd con 

el apoyo _de las instituciones gubernamentales tales como. 

SHCP, FOMEX, BANCOMEXT y SECOFIN. Volkswagen de M~xico logró 

efectuar esta exportaci6n pese a la competencia de otras em-
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presas del mismo consorcio en distintos pa~ses. 

con estas operaciones, adem!s de la exportaci6n de productos, 

tambi~n el gobierno exporta créditos, pues se ha establecido 

una nueva modalidad segdn la cual, el financiamiento del Ban

comext se otorga al comprador, esto permite a la institucidn 

mexicana contar con un activo en el exterior, avalado por ba!!. 

ces nigerianos de primer orden. El director de Volkswagen de 

México, S.A., dijd que ha sido su empresa "la que inicid las 

exportaciones en años pasados de veh!culos completamente arm~ 

dos en Puebla para mercados tan importantes como el. americano 

y el europeo. Comenzarnos con el Safari a EE .uu y el Sed6n a 

Europa; ahora, continunmos con el Caribe y el Atlantic con el 

nuevo cliente que es Nigeria". {2.BJ 

La empresa 'I'RANK SOMEX participa con exportaciones a Centro y 

Sudame!rica con tractocamiones fabricados en un 72\ con insu-. 

mes nacionales. Aunque esta empresa ya venta exportando ve~.f 

culos con capacidad de carga de SO toneladas. a Colombia-.- -Pe

rQ e Irak. "La decisión de conquistar nuevos mercados extran 
¡- -

jeros fue motivada por la reducción do la demanda· interna ha_! 

ta en 80\". t 2~ ) 

Pero el exportador de veh~culos mtis importante_ del pa~s _es_. 

GENERAL MOTORS DE MEXICO, empresa que exporta hacia EE~uu._ a 
. . . 

partir do 1984, la cantidad de 61 mil veh!culos llama:doS·- "El 
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Camino" y "Caballero", mediante su moderna fábrica da Ramos 

Arizpe, coahuila. La producción y exportaci6n de estas unid!!, 

des es la segunda fase de un plan que. se inició con la expor

tacidn de motores Chevrolet (más de 350 mil durante 1983). ( 3o) 

En esta fiebre competitiva, FORO no quiz6 quedar rezagada y 

con la construccidn de su fábrica ( 1984) en Hermosillo Sonora 

a un costo de 500 millones de dls., inició la fabricación de 

autom6viles pequeños, diseñados por su afiliada japonesa 

('l'OYO KOGYO CO.) y destinados al mercado estadounidense para 

competir directamente con el modelo fabricado en Frcmunt, Ca

lifornia, en forma conjunta por General Motora Corp. y Toyota 

Motor co. The Wall Street Journal informó que FORO posee el 

25\ de los intereses de Toyo Kogyo y comercializa en Asia y 

Australia sus modelos "Mazda 626" y GLC. ( 31 ) 

Es conveniente destacar también el ejemplo de otras empresas 

exportadoras. Es el caso de OLYMPJ:A en MEXICO, S.A •• empresa 

cuyas nuevas instalaciones fueron inauguradas en Los Reyes, 

La Paz, Estado de México. Olyrnpia en México es una empresa 

de origen alem<1n que se inici6 en nuestro pais en 1980 y des

de entonces ha tenido un progreso ascendente. 

"El programa actual de producci6n de OLYMPIA DE MEXICO com

prende 1a 563 (m4quina mec4nica de escribir) 1 56-77 (eléctri

ca mono-elemento), la CA-23, CPD-6202, CPD-6211 y CP0-3214 
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(calculadoras electr6nicas de escritorio) ••• El grupo OLYMPIA 

es lider en -el rairc de m4quinae electrdnica.s en Alemania, •• 

A los distribuidores de Alemania, les sorprendid gratamente 

la alta productividad de la fabrica en M~xico, lo que signif,! 

ca que en el futuro, en el pa!s de origen de Olympia (Alema

nia) se venderá una m4quina producida en M~xico".(3Z.) 

Tal como lo expuso el presidente de M~xico, Miguel de la Ma

drid Hurtado, ante empresarios exportadores de Jalisco, ~ 

la eol!tica del gobierno (tributaria, cambiarla y de crdditoJ 

tienen corro prioridad el fomento a las exportaciones, como la 

palanca para salir de la crisis. Esta pol!tica gubernamental 

encuentra su argumento ldgico en el hecho de que el 75,2\ de 

las exportaciones mexicanas se componen de petrdleo y solo el 

24.B'i de otros productos en 1983.(331 

El Programa Adicional de Fomento a las Exportaciones (PROAFE) 

dado a conocer en 1905 busca incrementar en 24% las exporta-

ciones no petroleras. busca reforzar la actividad promotora 

de manufacturas del :IMCE mediante la concertacidn de 150 nuc-

vos programas de exportacidn. El Prograr:ta se enmarca dentro 

de la estrategia global de superar la vulnerabilidad externa 

y el agotami~nto relativo -de los, factores_ .tradicionaies de· f! 

nanciamiento (deuda externa y divisas potroleraB) p'lira el ·de

sequilibrio externo del pa~s. para sustituirlos por exporta

ciones manufácturera-s. ( 3f) 
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La estrategia incluye el aporte del capital for<\nco en <\reas 

claves para la exportaci6n y transferencia de tecnologia como 

la de macro y minicomputadoras donde se acepta la IED mayori

tariamente. Tanto as1, que en 1987 se autorizaba la IED 1001 

de la empresa de microcomputadoras APPLE, la tercera en impo,E 

tancia en este rruno1 hasta 1984, Apple operaba en asociacidn 

con capitales nacionales (Grupo,• Manzana) abasteciendo el 13\ 

. de la demanda del pais, al igual que sus competidores IBM y 

Hewlett Packard. La dnica condicic5n para operar que le indi

cd la Comisidn Nacional de Inversiones Extranjeras es que ex

portara mercancias en rel.acidn de J dls., por cada l que irn-

portara. (35) 

PEMEX también participa en la estrategia al poner en marcha 

un comité de sustitucidn da importaciones para las firmas do 

ingenier!a y un apoyo a los fabricantes nacionales de bienes 

de capital para que se conviertan en exportadores. (36) 

Sin embargo hasta 1985 sdlo un 5\ de las industrias mexicanas 

realizan exportaciones segdn cifras de la ANIERM al comentar 

el Programa Integral de Fomento a las Exportaciones tPiFEJ-~ 

La organizacii:5n empresarial dice que el 95\ .r~s-~~~i:.-~.·:-·,=ri~:_-~~~~~.! 
cipil porqUe el proteccionismo le impide- t.;n~~-'_c::6.iñP_~t.it'i~Jd·~-~',-~--~: -
mundial. (37) 

En 1983 de las 200 empresas exportadoras· de .. M~Xi~~----~~. gerlera1-. 
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94 est4n asociadas o son subsidiarias de capitales transnaci~ 

nales. unicamente 9 tienen capital estatal mayoritario; 

PEMBX_ocupa el priraer lugar de los 200. como empresa exporta

dora y·TelOfonos de MOxico se encuentra en quinto lugar. 

Dos años despu~s segdn el banco de datos de la subsecretar!a 

de Inversiones Extrajeras y Transferencia de Tccnolog!a de la 

SECOFI, el reducido porcentaje de estas entidades ce equiva

lente a 3000 empresas exportadoras con capital tranenacional 

y son las responsables en 1985 del 64.l\ de las exportaciones 

del sector privado y del SO .B\ de las importaciones. 

Tienen un capital. acumulado de 16 947 .e millones de ddlarcs y 

dan empleo a 6 53 723 trabajadores (B.6'6 del total nacional) 

En 1985 exportaron 3828 .1 millones de dólares e imp:>rtaron 

4628.4 (34.4\ de las importaciones totales del pats). (3,;') 

La inversión extranjera pasd de 10 mil millones de dls., en 

1982 a 16 900 en 1986,_ incrementándose en 20 853.1 para 

1987. Para el gobierno _se interpreta este tipo de invér-

si6n como complementaria al prO:ceso moderniZador pues repre-

BE!rita·-e1 -5, 'de la inversión tót81; 'd~i:-,P~iS:~~~,:~h~~:i.9-86 ::~e- ~~to-__ · 
rizáron 2 300 millones de dis-•• 'de· ÍEri :de.- iCts· ··-CUáiÍ!s 1090 ··fu~ . 

. ·.-- -.- -·-' 

ron por capitalizacidn de pasivos o Cambio; de _dCUda·: Por ac.ci2 

nes. 
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Hegewisch explicd que en casi todas las 4reas de produccidn 

-menos en las reservadas al Estado exclusivamente- se peJ:IDi

ten inversiones extranjeras en un 1001. C39J El 751 se diri

ge a la industria de transformacidn, 17.2 a se:r:vicios, 6 al 

comercio 1.7 a la industria cxtractiva y solo 0.1 al sector 

agi:opecuario. La industria maquiladOra tiene mayor!a de cap.,! 

tal for4neo y en algunos casos un J4% de capital nacional, el 

89\ está instalada en los estados fronterizos. { '7>0J 

La estrategia exportadora global permitid que en 1986,cuanh 

Mi:!xico se incorporo al GATT, se liberalizara m~s la Ley de I!!. 

versiones extranjeras con la resolucidn 14 que permite la in-

versidn for4nea en empresas mexicanas sin sar considerada ex-

tranjora, sino neutra ya que fomenta el desarrollo con capi

tal de riez90, y la resolucidn 15 que permite a pequeñas y m~ 

dianas empresas extranjeras invertir en M~xicO sin tr&nites 

de autorizacidn. ( ~/.) 

Para el primer trimestre de 1987 la exportacidn de productos 

manufacturados representaba el 48.5\ del tot.il de.- los ingre

sos ¡x>r exportaciones de mercancias, _el, ::CtmGI p_.i;ecisd que-,--la -

exportacidn manufacturera fue 10-s-,-- ~~perÍ~~ ~--~ _!~---.·~~- · P'!!;t_rd_ieo 

crodo en el mismo lapso. (~2.) 

se i.n La po1~tica estatal de apoyo. a..,_-1a:tenC:Íen~~i~-:~~~-~t,~~o--~~: 
crementd en 1987, cuando se desti~~rOn'·-~~:7- -~:i1J.~~~~;~i-d~---;:pesos· 
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para __ apoyo _a las expOrtaciones, representando esto el tri-

ple, f"/3) con rc~pecto -~ 1986. El BANCOMEXT elabores 4 progr.! 

mas; 

1) 9rl:!ditos en_ actividades de prcaxportacidn. 

2) FinMciamiento a las empresas preoxportadoras. 

3) Financiamiento a las que realicen sustituci~n de importa

ciones. 

4) Financiamiento a las que importen maquinaria y equipo con 

miras a producir para exportar. ( ;''1l 

Por lo cual en 1987 las exportaciones totales alcanzaron 

20 500 millones de dólares (cantidad similar al total de IED 

en el mismo año) , 28\ más que en 1986 superándose la mota del 

l>RONAFICE se hab!a fijado incluso para 1988, año en que se 

espera otro crecimiento adicional de entre 17 y 20\. Las ex

portaciones no petroleras representaron un 58.5\ del total y 

de esta proporci6n ol SO\ corresponde a manufacturas, con lo 

cual se logr6 financiar el 93\ de las importaciones requeri

das por la industria manufacturera, 

.t::n 1987 se logr6 un super4vit de a 100-millones _de dls,:ya 

que las impOrtaciones crecieron sdlo un a.a-i_ -'a"1 a1c~~;.-~---1~ 

cifra de 12 400 millones de dls. ( 1S) 

El patrdn de <i::::oumulaci~n capitalista ·se·~~ndar_iO-expodador 
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que tiende a. imponerse·_en ~xico y. en los grandes pat.ses de 

A.L._, .. re.~po_nde _a la-.esi::rategia reciente de como se concretiza 

actualmente·· esta :iic~uiacidn,- ·no en tc.:!rminos de paJ:ses, Esta

-dÓs, :· c8Pital."eS-· ÍlaC:iOrúii.Cs :.o· eXtranjeros, _sino m4s exactamente 

~:Capita-

ies: eíi _:_6;>rnb.i,.'.~~~c::c5n;\c::íon:.-_ _una\~r-eCiente --intEirdE!PendSnCia ·econ~m! 

___ ca~y_:pol!tica::entre·i'.los· Esí::ados nacidn _que_ pai:ticipan-, ~e1:'-prs?_ __ 
~-·--' cE!!IO·~ ~ '~_.o:~, ---- -- '".;. · --"-~ 

.. . . _, _, .. ·'\- .- __ .~;~_~_,-, :_;,:i·: ;trt _:~,~r:· /:-.- -
Ciertárnent~·-.~n al_gunas 'rarna_s ·p_roductivas·_.que_ en~abezan -_el. Pro;-

cesO-:ei1ci'_e~::'íntÍ1f'-ii!t'1do·~- 'canci -en -1a--1nd~stri~';~út·omotriz~ -.do.!!-. 
. _.,:_-,:,:_,>' 

de_-' ~~f~l:-i~_ruJO's_O :: ~1-:-CaSé:{ me-X_icano-, el, .ecolicmista ·_a1emBn _ Win-

--fZ.ífltf :·wa·1f~ f.i/b_f_;·ha ___ diéiiO ·que tenemoS que ver la situacidn m_!!. 
'_ -, '-' - -- ··- ---.- -._ . ' 

x!Cana···a -·1a ·-1llz de -la r~estructuracidn de todo el mercado-· del 

aut_om~i-Í .--l~t-i.;oameric.ano y mundial. 

~s.de--:_1986, __ lD. Volskwagcn (VWJ con sede en Wolfsburg Alemania 

decidid unificar-en A.L., a la tercera y quinta compañ!a en 

importancia entre.los grandes fabricantes mundiales de autos: 

VW~ .. y-:Ford- con la denominacidn de AUTOLATI~A en Argentina y 

Brasil·. · ~·como resultado de esta cooperacidn empresarial, Au

tolatina ser~ una de las mds grandes productoras automotrices 

del murido, contribuyendo con su accidn al ~xito del programa 

d~·-_:integraci6n econdmica anunciado por los gobiernos _do- Argo.!! 

tina y Brasil".L'o/7) 
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En Sao Paulo fue registrado el nuevo consorcio AUtolatina-c.o

mercios, Negocios e Participa .. Coes Ltd., con el 51\ del con

trol accionario para V .w., y el resto para Ford. En 1985 y 

1986 las corporaciones transnacionales del auto hab!an tenido 

nuevos "booms" de ganancias, pero el fantasma de la sobrepro-

duccidn contint1a incrcment4ndosc Y podría anunciar una nue-

va crisis de la producci6n automotriz, en esta guarra competl:, 

tiva establecen políticas muy claras. 

a) Elevan la productividad con inversiones tecnoldgicas en 

Arcas de punta para sustituir el factor trabajo humano v!, 

vo. 

b) Se entrelazan con capitales de otras ramas productivas 

muy distintas a su 4rca econ6mica original para buscar 

otras fuentes de ganancias. As! General Motora (GM) y 

Ford, invierten en planes para la Iniciativa de Defensa 

Estratégica (Guerra de las Galaxias) , las automotrices- j!!_ 

ponesas inician o fortalecen su inversidn en la industria 

militar y aeroespacial. ( L/8) La FIAT es el más importan

te productor de armas en Italia y Daimler-Benz en R.F .A; 

en tanto v.w., causd cscándal<? en 1986 por.perder 250.mi-_ 

llenes de d6lares especulando con diferencia_s·en. las·ta.

sas de cambio. ("/e¡) 

c) La concentracidn de capitales'. absorbiéndoSe o _:f~~ion:tO.d.:2, 
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se. La FI.1\T absorbió''ª ALFAAOMEO, Peugeot a Citroen y a 

Clu::ysler/Europa, la·v.w. a SEAT de España. En E.U., la 

fusidn es la ·pauta: GH con 'royota, Ford con 'royo 'Kogyo 

(Mazda) y Chrysler con Mitsubishi. tltO) V .w., con Tdyota 

en la RFA y con Ford en A.L. 

Pero el entrelazamiento de capitales y la interdependencia de 

pa.t:ses no para ah! pues se conocen otros de sus mecanisnos a.:. 

tuales. En 1986 las multinacionales Chrysler, Ford y Nissan 

intercambiaron acciones por deuda en cerca de 200 millones de 

ddlares, (al igual que ALFA) dentro del programa de capltali

zacidn de pasivos puesto en marcha por el gobierno mexicano. 

Las 6 empresas automotrices transnacionales (incluye Rc~ault 

que abandono el p~s) ten!an en 1984 una deuda externa total 

de mil millones de dls.,(51) si se observa. la misma canti-

dad del Grupo Alfa que tambidn capitalizd pasivos. Los 

acreedores de las automotrices son igualmente los bancos 

transnacionales. El Gobierno mexicano participa de estas 

tendencias al vender a inversionistas extranjeros, por ejem

plo, el 40\ de sus acciones en cuatro de sus empresas cemont~ 

ras de FISOMEX. ( 52.) 

_La. estrate9ia· export.8dora -incluye ampliar los programas de 
-- - -- --- - ----,_-,-, ·-'--·-

."maqu"iiadoriZacild~----dé' ~p~i~'~'-~egiones de México que perman~ 

cen at\~-··co~ ·_zon~~-- s¿ capitalismo industrial, por ejemplo. 

el -9obierÍ10 -~·. Yucat·~n viene. realizando desde 1986 una campa-



ña pa.ra promover parques industriales en esa entidad para 

atraer la instalaci6n de maquilack!_ras, para lograr el desarr_!? 

llo_industrial del Estado y la reubicaci6n de los 70 000 tra

bajadores que dependen del henequén, actividad econcSmica en 

añeja decadencia. 

La opci~n de esta v~a de industrializaci6n no es privativa de 

Yucat:1n, varios Estados del pds la están considerando como 

pertinente, como en Colima donde la Virtual inexistencia de 

industrias preocupa al gobierno estatal que pretende diversi

ficar la estructura econcSmica colim.ense. 

Los or!genes de estos programas se remontan a 1965 cuando 

-Diaz Ordaz estableci6 la apertura de maquiladoras dentro del 

esquema operativo del ~ntiguo Programa Nacional Fronterizo, 

creado en 1961 para promover la industrializaci6n de la fron

tera norte. En 1972 el Programa fue extendido a todo el te

rritorio nacional, excluyendo grandes urbes, y en los ao se 

plantea dentro de la cstrateg!a de cambio estructural, justi

ficada por el hecho de la aguda escasez de divisas y la pol.t

tica económica de fomento a las exportaciones. 

La cr~tica m~s global que se ha hecho a esta pol~tica es_señ.!. 

lar el efecto negativo que tiene al ser adoptada en regiones 

no_,industrializadas que permite desviar esfu~rzos y· cancelar 

posibilidades de llevar a cabo una industrializacidn_que sur-
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ja de la propia evoluci~n de las economias regionales, haqo 

uso y se apoye en recursos propios, orientándose fundamental.

mente a satisfacer las necesidades esenciales de la.poblacidn 

local y nacional. ( 5~) 

Desde 1986 se elevaron las ventas de productos no petroleros 

al extranjero en 34\, por primera vez desde el auge petrolero, 

éstas superaron a las exportaciones petroleras que cayeron 

57\. El INEGI destaca que el. 72.4\ de las exportaciones no 

petroleras correspondieron a manufacturas1 22.J\ al agro y 

5.3\ a la minería. 

Varros analistas econdmicas no ven en estas tendencias cambios 

significativos en la rcostructuraci6n nacional del patrdn de 

acwnulaciOn, sino que enmarcan los hechos dentro de las polí

ticas econOmicas del Estado, pensando que en cuanto se supexe 

la crisis y aparezca el crecimiento las exportaciones manufa,: 

tureras quedarl1n rezagadas y las importaciones volverán a OC,!! 

par su antiguo lugar. (5'/ J 

J.J. Kochen B. da las siguientes- razones para la.subida.de 

las exportaciones manufactureras, basándose en otros economi_!. 

tas y en datos del Banco M~xico: 

1) El desplome del mercado-interno, fuerte 'subvaluacidn del 

peso y desplome de sal.arios. · 



2) or:lstica caida de los precios del crudo. 

3) La estructura de las importaciones moxicnnas muestran que 

se ha elevado la dependencia en importaciones manufactur~ 

ras, pues de cada dólar utilizado para importar, BO\ se 

destind a manufacturas durante 1985 y 90% en 1986. 

2.2. La Empresa Para.estatal en la Exportaci6n Manufacture-

ra:ln CFE. 

El. caso_ de la CFE ilustra un buen ejemplo de la interrelaci6n 

econ6mica que existen entre una empresa exportadora para.esta

tal y los principales grupos econ6micos también exportadores. 

Para la 9eneraci6n de electriCidadJLa CFE ha tenido que desa

rrollar IC y 'I', no 0.nicamante dentro de la empresa sino tam

bién en las industrias alimentadoras, produciendo y perfec

cionando aparatos y equipos. Esto se inicid en 1979 con el 

primer "Pron6stico de Requirimientos de Equipos y Materiales 

del Sector Eléctrico" con el fin de alentar la sustitución de -

importaciones; con ~xito si so tome en cuenta que en 1977 los 

componentes importados eran el BO\ de las adquisiciones tota

les y en 1907 se redujeron al 30%. (.!>'S) 

Actual.mente el Programa de Obras e Inversidn del Sector Eléc-_ 

trice (POISE) pretende hacer las previsiones de requerimien

tos para 1997 en la misma tendencia que el ante.riOr pro9rama~ 
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Do 17 plantas generadoras ele electricidad que hab!a en 1937, 

la CFE opera 50 años después con 187, 52 de ellas son hidro

eléctricas; la m<is grande de el.las es la de ChicoasE!n, Chis. 

inaugurada en 1980 con 1500 megavatios de capacidad. 

Las geotdrmicas eléctricas, como las de Cerro Prieto ubicadas 

a 40 krns, de Mcxicali, BCN., puestas en operaci6n a partir de 

1985, se proyectaron para una generacidn media anual que lle

gue a 3000 millones de kilovatios-hora, para satisfacer la 

creciente demanda de la industria maquiladora local.; los exc~ 

dentes se exportar<in a E.U. 

Durante 1986, la CF~ suscribid convenios de intercambio y com 

pra-venta de energ!a con empresas eléctricas de E .u.: la San 

Diego Gas y la Southern California Edison. El monto de ener

gJ:a exportada a Norteamérica fue de 1461 millones de kilova

tios-hora, que represent6 un ingreso de divisas de 40 millo

nes de pesos. 

Agrega el Informe, que en el mismo año se exportd a Belice, 

Centroamérica 89 280 kilovatios-hora a un costo superior a 

los 2 millones de pesos. 

L<i gcncracic5n de electricidad se hace con hi.drc:eléctricas,. ter

moeléctricas, geotermoeldctricas y nucleoeléctricas. La pri

mera central nucleoeléctrica del pata es la ubicada en Laguna 
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verde, Municipio de Alto Lucero, veracruz1 en su construccidn 

han sido invertidos 2 200 millones de ddlares, con una capac!. 

dad de 1308 Megavatios. 

La planta -muy controvertida- representa el ingreso a la alta 

tecnologra, en su construccidn se utiliza tecnolog!a norteam~ 

ricana, japonesa, canadiense, alemán, española y de otros paf 

ses. 

Entre los proveedores de la CFE, están los grandes consorcios 

industriales mexicanos que exportan manufacturas, tecnolog!a 

y capitales. El Grupo Industrial CAMESA, S.A. de c.v., abas

·tece de cables de acero para transrnisi6n y cables electromec,! 

nicos. El Grupo cuenta con fábricas en cuautitl4n (Edo. de 

M~xico), Querétaro, Vallejo (D.F.), Rosenberg (Texas-USA) y 

Edrnonton (Alberta, canad4) • 

El Grupo Ansaldo de M~xico, contribuye como Proveedor de bie

nes de capital a la CF:C:, con 1a fabricacidn de alternadores 

para centrales hidroeléctricas; en asoci8cidn con otras JO e!! 

presas mexicanas ha logrado integrar·; __ entre un 45 y 551 (en 

geoténnicas el 80%) la fabri.ca.~iCJn .<1:e.:-_trirbinas y generadores 

que antes se import~an ~ · 

' :~1/~;--; ~~~<~~~-,: 
Los equipos' que sumiri!Stif=/ioS~.'f~bri~~ en México y en Italia ,, 

(Ansaldo de Italia).- C<J:nsti'tUida·en-·1'916·¡ Ansaldo de México 
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actt1a en· el campo de -la, enO"rg!a,. y_- en calidad de contratista 

principal, desar~l-la ~a--¡~-~~n-i~~!-~,----el ·sUministro y el mont!!, 

je de plan-~as--"l1av·e< e-n.-. mano"·. Tambi~ri los· capitales transn~ 
cionale·s_ par~-iciPan_-~on\o-- s~niStr:adores a la CFE, coJTO es el 

ca.so· de ~a Mits~bÍ.shi corporati~n, Hewy Industries L.T.d., 
-- - - - - .. ---

Elect~ic Cor--~. _Y- Mi_~subÍ.chi d~- México, S.A. de C.V.(Sc..1 

El.Grupo Industrial Nacobro provee a la CFE y a PEMEX, lider 

mundial (junto a sus similares de Japdn y Alemania) en fabri

cacidn de tuber!a de cobre, exporta a 15 patees incluyendo 

E.U. El Grupo poseo una planta de alta tecnolog!a (CUPRO} en 

san Luis Petos!, inaugurada en 1992 con una invorsidn inicial 

de 100 millones de ddlares. Para la produccidn cuenta con 

equipo de control computarizado y sistema de monitorco tclev! 

sado, 

CONDUMEX provee a la CFE con diferentes equipos eléctricos. 

la empresa que se iniciara en 1954 con una f:ibrica de conduc

tores eléctricos con solo 48 empleados cuenta hoy con 12 em

presas y mds de 6000 empleados. En 1983 diseñó el primer ca

ble submarino en longitud continua que se instald en la Lagu

na de Nichupté en Canc~n. comercializ:indolo internacionalmen

te, al igual_ que los aisladores de suspensi~n t_l_in~ética de 

hasta 138 KV, gracias a un desarrollo tecnológico conjunto 

con el IIEJ dice el InformO de la CFE. 
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Tambidn ha desarrollado ,cableis 'tipo ·.~pipe" de __ hasta ~30- KV, 

cables desnudos AcsR·:_ Pai~·;-¡~-~ea·~"-~~ a1t8 tensidn. En- Í9B3 -·se· 

convirtid en el. primer fahricante.nacional·:en- producir ·e ins-
: ' •' -- ,· 

talar cables de fibr'a dptica _y equipos- optocl.ectrdnicos1 la 

aplicacidn de -~t:~ _nueva -~ecnolog!a colocd -a México en la va.!! 

guardia en el mejor menejo de las comunicaciones y transmi

sidn -de datos.-- Dice el Informe que desde hace m.!ls de 20 años 

exporta hacia E .U., Canadá, Centro y Sudamd:rica y el Modio 

Oriente. 

Otras empresas que señala el Informe como abastecedoras b:iSi

··cas a la CEE son: IEM, ElolERGOMEX, BROWN BOVERIL MEXICANA, 

BYRON JACKSON y CONELEC. 

El Grupo IEMSA (Industria -Eldctrica de México ·s.A.) fabrica 

bienes de capital desde 1948, en 1976 inicia ·una nueva planta 

y laboratorio para- produCir transformadores de extra alta te!!. 

sidn con desarrollo tecnoldqico de competitividad mundial. 

Actualmente IEM ha sido el primero y anico en A.L., en produ

cir un banco de transformadores monofJ:sicos de 765 MVA para 

pruebas de corto circuito, instalados en el Laboratorio do 

Pruebas y Ensayos de México (LAPEM) de la CFE en Irapuato, 

Gto., lo cual coloca a I-iéxico entre_ los_ 5 pa1'._ses _ m4s_ av_anza".'. 

dos del mundo al ofrecer facilidades de pruebas eldctricas de 

alta potencia. 
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Oeade 1966 exporta transformadores de potencia y equipo elec

tric:o a Brasil., Chile, Ecuador, Venezuela, Colombia, Filipi

nas, E.U., y otros pa!ses. En 1985 el grupo CONDUMEX adqui

ril5 el SZ'i de las acciones del Grupo IEM1 tambi(!n tiene acci2 

nes la trananacional Westin9house Elcctric, Co~ 

SNERGOMEX, S.A. de c.v., situada en Tlanc:pantla, edo. do ~x! 

co también fabrica oquipo el<!ctrico para el sector paraesta

tal y de exportac:i6n, fundada con SS\ de capital mexicano y 

451 de yugoslavia. Sobresale entre los productos que fabrica, 

el interruptor en gas hexafluoruro de a:tufrc tSFG) con tecno

log!a de avanzada que la hace competir con empresas transna

cionalca y cumplir con la nueva estrategia económica de recen 

versión tecnolOgica industrial. La empresa g<J.nd en 1987 un 

importante concurso internacional para suministrar cuchillas 

desconectad.oras de alta tensión para su utilizncidn en Brasil. 

Brown Boveri Mexicana de capital suizo fabrica equipo el~ctr! 

co de alta tecnolog!a, destinando más del 10\ de su inversión 

a la investigacidn y desarrollo tec::nol~gico. Syron Jacksan, 

situada en Santa Clara, Edo~ __ de Mé'._~ico-, fabrica maquinaria y 

eqUipo para PEMEX y la CFE con·-,tecnolog~a. de van9uardi8.. -Por 

dl.timo tenemos a CONe~C, ··s .A., pionera en la fabricaei6n de, 

conductores; en el ·emnpo internaeion"al. ha tenido ~xito conta!! 

do a la fecha con varios registros de .Unde.rwriters Laborato

ries -inc., de Cable T~chríolotJf Laboratories Inc., etc. sus 



-_ 152 

plantas centrales est:S.n en l\l?izaco, 'l:laxc.ala y Puebla~ tiene 

17 sucursales en la repOblica mexicana y una en Houston Texas. 

Sus exportaciones son a E.u. y A.L. 

La CFE no escapa a la tendencia mundial moderna de asociaci6n 

y cntrelazruniento de capitales para la exportaci6n, en 1986 

inici6 un proyecto con capitales japoneses para construir una 

termoeléctrica en Rcsarito, Baja California (incluyendo capi

tal privado de Ja~n y México) para exportar servicios de 

energ!a eldctrica a los' EE .uu., adem4s de otros proyectos pa

ra exportar manufacturas al mismo pa!s. ( 51) 

Aunqua ya se exportaba fluido eléctrico hacia E.U., con la 

Central Gcotermica de Cerro Prieto, empresa que ocupa 60 kms. 

cuadrados·, con produccidn de 5500 millones da kilovatios-hora, 

con lo cual México se coloca en el tercer lugar mundial en 

la produccidn de electr!cidad con vapor end6geno salido de la 

tierra, aunque ello solamente representa el 2\ de las fuentes 

con que se produce la encrg!a eléctrica nacional.(5S) 

J. Obstl5.culos para el Nuevo Patrdn de Acumulacidn Basado en 

Exportaciones Manufactureras. 

l::l anterior modelo de sustitucidn de importaciones y el post!!, 

rior endeudamiento externo condujo al financiamiento y desa

rrollo de una base industrial y tecnol69ica fuerte en algunos 
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sectoies y dési9ual en la mayor~a1 la crisis mundial y la in

terna ob_lig~Jl ~ '1_a-8dopc~~n de ':"na n~eva·estrat;cgia capit~li_! 

ta de de~-iirrollo que. s-in enlbargo- e~cuentra aun fuertes oC~t4-
• .e - ·- --

CU!OS- es.trUcturBles·- y-: coyunturales- en los planos externos e 

internos. Mencionaremos algunos de éstos obstáculos más rel!!_ 

vantes.· 

lJ Estancamiento en 12.71 de la participacidn de las nacio

nes en desarrollo en la producci6n'manufacturera mundial 

durante el periodo 1980-1985, los Programas del gobierno 

tienden a salvar esta dificultad. 

2) Decrecimiento del conswno y la demanda en los paises in

dustrializados y en vias de desarrollo en 1980-1985, en 

comparaci~n con el periddo 1965-1980. Decrecimiento tam

bién de la inversic5n interna bruta mundial. La SECOFIU 

ha destacado COrtD los obstáculos han agudizado la batalla 

por el producto mundial mediante el comercio y la recon

versic5n tecnolc5gica. 

Las presiones competitivas han impulsado a las empr_esas a ªª!!. 

ciarse genoral.rnente fuera de sus naciones respectivas po_r di

versas razones: abastecin\iento del- produc~o o componen-te '"tec-, 

noli?gico que requieren, entre leyes nacionales o bien comPá.r_

tir riesgos en grai1de·. Por los riesgos mundiales - la SECOFI. 
- . --· . ,-

sugiere impulsO a '1a 0 inversic5n y produccic5n para e1· inerc.ido 

también. interno. ( s~ ) 
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Los obst~culos para el nuevo patrón exportador de manufactu

ras de los paises de A.L., se pueden ver en un estudio, hecho 

para otro efecto, por Orlando Caputo L. y Jaime Estay R. I 60) 

sus conclusiones son válidas para nuestro estudio, pues los 

autores analizan con rigor las caractcr!sticas del desarrollo 

capitalista mundial. 

1) crecimiento lento del capitalismo mundial desde los años 

70. 

2) Hay un marcado JTDVimiento ctclico en el funcionamiento e~ 

pitalista en los 70 y SO, con crlsis en 1974-1975 y 1980-

1982, oscilando la tasa de ganancia a niveles más bajos 

que en períodos anteriores largos. 

3) Desarrollo desigual a nivel del sistema, regiones y pai

ses. En los per~odos recientes los niveles de actividad 

y las relaciones econdmicas internacionales de algunos 

paises atrasados (que constituyeron nuevas zonas de invc.E_ 

sidn) tuvieron un crecimiento mucho m!s r!pido que las 

economias avanzadas. La hegemonta norteamericana tiende 

a desaparecer frente a Europa y Jap~n, éstas dltimas re

giones, despu~_s _de_ ciert_o __ p;e_dondn_~o e_n la produccidn y 

comercio mundial han logrado una creciente presencia en 

el sistema financiero internacional. 

Jap~n aparece hoY_:-c~ - ei_ p~imer' ª'?reedor:mundial y E.U., co

mo el princ_ip_al d~-~dor .. · En·-la lucha por .la hegemonía hay pro 
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ceses muy __ agudos de ComPete~CJ'.a y." di~Brenci';'cid_n- en lOs dis

tintos- &nbitos de. actividcid-_ del· capitali ,en _:1aS_:nacionalcs, 

en ia-·produccidn, circulacidn: i~tern8CiOnal, c~pitales de 

présta1no, cte. 

4) Internacionalizacidn e integ'racidn como sal.ida a la cri

sis desde los 70. El.eñOrrne- creéimiento'de las relacio-

nea econ~micas mundiales en el periodo 1970-1990 expresa 

un proceso de internacionalizacidn del conjunto del sist,! 

ma capitalista mundial, incluyendo A.L.. Ello significa 

un cambio de- calidad-de la relacidn entre las esferas na

cionales -y c::>n respecto al mercado mundial y a la_ circul.! 

cidn internacional. de todas las formas de capital. 

SJ Crisis c!cllca de los años 80. 

La crisis de 1974-1975 fue una crisis de sobre produccidn in

dustrial acompañada de una subproduccidn de materias primas-, 

al.imentos y energ~ticos, En la de 1980-1982 la sobreproduc

ci6n abarcd a (conjunto de las mercancias y la sobre produc

cidn de capital no encontr~ las salidas de los años 70, es· d~ 

cir en los BO las relaciones econdmicas mundiales no ayudan a 

la salida de la criais, 1\ partir de 1980 caen los indicado_

res de las relaci~nes e~~n6ia'ic~ internaCiona'les J el Crec1.::.: 

miento lento, las crisis y ,el desarrollo desigual han empuja

do a profundos cambios en los procesos de trabajo y de valor!, 
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zacidn mediante 1a::incorporacidn de nuevas ;tecnologias en la 

producCidn de ~ercanc!as y-creacidn de nuevos productos, esto 

puede_1~é~ar a un .auge ·adicional" cuyas 'previsiones aun son i!!. 

ciertas. 

6) La competencia internacional, en la decdda del 70 se daba 

en mercados en expansidn, actualmente la competencia es 

m~s- agresiva y con mercados en contraccidn. 

7~ Los Desequilibrios de EE.UU. 

El d~ficit comercial de E .u., ha crecido c~ñ. cn~i --to·d~~ iaa· 

11reas mundiales -excepcion de Europa _y Cnnnd~_:~ coii-.-J.á~~-fue 

de 57 200 millones de ddlares en 1986, con ·Asia: de-'_·3 3300 nd

llones de d6larcs, con tun~rica Latina 'de:. iJ-~eoO_rid.1i~·nea:·º~-; 

dc5lares. ( 61 ) 

,-

La persistencia de los dl1fiCi1:.s de_ E .u_·.-.--~::'.;~~,~~:n:~C~·~~:~ár_·_: pro-

teccionismo, como el _-Pro.ye~'~6 ·: d~-_-:E-~1~-~~~-?~-{~}¡;;~·~,-~~:;:~6;~~S 
CiO~ scgdn la cual ciertOf!-_. pa;s~e·s __ '_q~--:_~-~en_~·.n_. ~,Upe'r:·~vit Con 

' . -___ : ___ :t-.-\_- _.-:~_:_--:::._:- _-:_~:,_' -:· :_:;_,:' f .:; ... 

Entre abril-y junio -~--:,¡9·~7 :-.-Mé'~ico obtuva·'uil superá.JÍ.t come!_ 

cial de. 1100 mi11Ciries _de ·'di51ares ~, ia mitad del obtenido por 

toda América Latina. ·En -t~~- Ci _seinestre el. s.uperávit mexic!!_ 

no con E.u.·, fue de 3 1ss-·miiio'nes de ddlares a1_e-xportarlc 
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9 939 millones de dl1lares. ( 6.2.) Las importaciones de E • U • 

son de autom6viles, petr6loo, gas, ropa, hierro, acero, equi

po de telecomunicaciones y productos_agr~colas prin.cipalmente. 
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IV. EXPLICACION CAUSAL DEL TRANSITO HACIA UN NUEVO PATRON 

DE ACUMULACION DE CAP:ITAL EN MEXICO. 

l. La Formaci6n de Grandes Grupos de Capital Monop6lico. 

Durante las Gltirnas décadas el capitalismo mexicano conoci6 

el surgimiento de grupos que operan en la industria, comer

cio y los servicios y casas de bolsa. Se trata de los gru

pos poderosos integrados con capitales nacionales privados, 

extranjeros y/o del EstadoJ donde predomina uno u otro capi

tal dependiendo del análisis caso por caso. 

su peso es decisivo en el funcionamiento ccon6mico nacional 

hasta el punto en que en diversas ramas llegan a controlar 

mSs de las 3 cuartas partes de los activos, produccidn y ca

pital. ( 1 Bn los años 80 los m.S.s importantes consorcios 

est.S.n integrados por cerca de 5 decenas de empresas, o por 

un nQmero menor en ciertas ramas, no obstante que con la cr,! 

sis de 1982 se han sucedido ventas, cancelacidn o disminucig 

nea en proyectos de inversi6n, renegociacidn y capitaliza

ci6n de pasivos1 aspectos varios que vnn modificando la con

fi.g~acidn social de los capitales mexicanos. 

Con-la crisis la enorme mayoria de estos grupos tuvieron que 

incorporarse al programa gubernamental del FICORCA por las 
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dificultades para el pago de su deuda exterior, sin embargo 

estos grupos son los responsables, por su mayor peso decisi

vo en la expansi6n econ'5mica, de las exportaciones manufact~ 

reras, tocnol6gicas, de servicios y de capital. Desde 1979 

las SO mayores empresas de M~xico realizaban ventas que equ! 

val!an a dos quintas pax:tes de la producci6n manufacturera. 

En 1976 los activos de las 500 mayores empresas representa

ban el 50.3% del PIB, en 1979 el 54.7\ y en 1983 el 77.7%1 

destacando el hecho de que dnicamente -de las 500- tan s6lo 

las SO primeras alcanzan activos equivalentes al 66.9\ dol 

P:re," ••• afin cuando han transcurrido 2 años desde el inicio 

de la crisis (1982-1983) el peso econ6mico de estas empresas 

aument6." ( Z ) 

LOs grandes capitales nacionales privados y estatales y los 

extranjeros en M~xico en forma aut6noma o entrelazada salta

ron las barreras nacionales inviertiendo tanto en paises su~ 

desarrollados como desarrollados. Estos grupos son: 

1) La Burgues~a del Norte o Grupo ~onterrey, constituido 

por: 

a) ALFA 

b) VISA 

e) FICSA 
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d) CYDSA 

2) La Burgues1a de los años cuarenta, consti~!-lida po_r: 

a) DESC 

b) ICA-Atl6ntico 

el Grupo comerrnex 
. . 

d} Grupo Pagliai-Ale_~n-A~~_B.Z:!'.~gA ___ : -

e) Grupo Industria y Comerc~o 

3) La Burgues1a del Centro ( ~ ),-const~_tu~~_a_pOr: 

a} Banamex 

b) Bancomar 

e) Cremi 

4) LOs Grandes Capitales del Estado: 

a) Pemex 

b) ::iomcx 

e) CFE 

d) otros t L/ ) 

No es -desde luego- toda la econom~a mexicana o nejor dicho 

todos los capitales mexicanos los que han madurado a tal gr_!. 

do de poder generar excedentes suceptibles de ser exportados, 

si no Gnicamente aquellas asociaciones capitalistas que han 

monopol.izado el. mercado; Mdxico es un pa!s con un alto gra!3-o 

de monopolización industrial. 
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La formaci6n de capitales en sociedades controladoras de ac

ciones de grupos tan diversos como Tolteca, La moderna, Ga -

mesa, Condumex, Bimba, Minera México, Peñoles, Nacobre, pu

rina, etc. es caracter!stica del desarrollo capitalista ac -

tual as! como la asociaci6n de capitales estatales IFertimex 

Sidermex, Nafinsa y Fisomex) para coinversi6n con capitales 

privados extranjeros y estatales extranjeros. 

Las tasas de crecimiento de los grandes grupos econdmicos pr,! 

vado del pa!s ha sido muy dispareja, vi<'indose que la crisis 

econdmica afectd de manera diferente a cada grupo, como se DE 

servd en el cuadro siguiente: 
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TASAS Dr.: CRECIMIENTO DE' LOS ACTIVOS Y LAS VE?."TAS DE GRANDES 
l:!MPIIBSAS MEXICANAS. 1976-1983 · (Porcentajes Reales) 

GRUPOS .ACT1V~s 
19~6-1981.' 1981-1983 

1. Alfa_- 17.;-2; -2.1 
2. Visa ··5~6 
3. Vitro 17.9 
4. DESC 40.7 ___ . __ 9.B_- _ _,_ 
s. celanese 10.2' - --::-;25-;Qc'·--" 
6. Peño les 7.2 12.4 
7. Minera Ml!xico 
•• Luismin 37.'6 
9. Gis 21.6 4.6 
10. Condumex 14.1 B.;-2 
11. Cydsa 2.7 4.7 
12. Nacobre 18.1 •. (2;5) 
13. Bimbo e.o 
14. Anderson Q1yton (4 .9) --11 ~s 
15. Gamesa 13.0 (8.2) 
16. Ind. del Hierro(0.6)* 
17. Tolteca 9.9 20•4 
18. Tamsa B.1 50.9 
19. San Cristobal 37.3 6~8 
20. Ki.mberly Clark 11.B 16.0_ 
21. La Moderna 12.9 13.4 
22. Nestll! 7.8 
23. Pl.iana 5.3 
24. Continental 24.e-
25. Purina 13.3 24.3 
26. Ponderosa Ind. (28 .. 3) 

VENTAS 

1976-1981 

17.6 

··.-- -

- 4.5 
(21. 9) 

1981-1983 

(12.9) 
(29.9) 

2.2 
( 9. O) 

----(13.7) 
17.1 

FUENTE: CIEN. Los grandes qrupas econ~micos. pp. 6-7. 

• Dato de 1982. 

En general, el proceso acelerado de crecimícnto y diversific~ 

cic5n fue frenado con la crisis, adoptando despu~s nuevas es- _ 

trategias forzadas de rnodernizacic5n. ALFA fue el cje~lo más 
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visible de ello, teniendo que vender varias empresas, con el 

cierre-de Philco se retir6 de la producci6n de televisores, 

deja de operar en el. 4rea de turismo y en algunos bienes de 

capital con la clausura de Acerrnex y Agromak. 

A nivel interno los capitales mexicanos continuaron entrcl.a~-.! 

mientas, asociaciones y expansiones en algunos casos. Con

ciumox .. se expancli6 y diversific6 hacia la producci6n de aut2 

partes (arneses) adquiriendo el 60% del capital de Prome~, 

filial de la norteamericana Scaled Power (repuestos).* Bim

ba adquirid parte de capital de Novafilm y Notles (product2 

res de películas flexibles) y realizó una coinversi6n con la 

francesa SIAS para fundar SIASPORT. En tanto Anderson 

Clayton reforzaba su asociacic5n con la norteamericana Horshoy 

Foods Corp en alimentos. Todas buscaron aumentar sus cxpor-

taciones como salida a la crisis. 

Pliana tuvo que cerrar dos plantas Forcit de México y Formit 

Rogers Inc. en Nebraska, E.u. ( 5 ) al parecer qucd!tndole 

aan dos plantas más de la misma empresa y una bodega en Ten

nessec, adem4s de una sala de exhibicic5n en Nueva York. 

Ericsson, filial de ICA es vendida completamente a los so

cios extranjeros1 la crisis trunc6 en ICA un ambicioso pro-

* A su vez G.M. adquiric5 el 40\ de las acciones de la Divi
sidn Arneses de Condumex a la cual proporciona tccnolog1a 
en la asociada Conticon de Cel~a, Gto. 
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yecto de formar un nuevo grupo altamente diversificado diri

gido, desde las finanzas por la sociedad tenedora de accio

nes pensada como EMICA. 

LUXSMIN creado en 1979 con la rnexicanizacic5n de San Luis Ui

nes, adquiric5 el 20\ del capital de Aluminio, S.A., quedando 

asociada con ALCOA y el grupo PAGLAI (Tamsa-Pliana)1 absor

bic5 el 26\ del capital.de Woolworth Mexicana, logrando su m~ 

canizacidn, se asocid con oupOnt al comprar el 36\ de las a.=, 

cienes de la minera La Domincia, y compr~ tarnbi~n el 40\ de 

Shega Mexicana, productora de bienes de capital1 al igual 

que se adueñc5 del 76.6\ de Minera Astumex. 

En tanto Prisco, adquirid el 33\ de Minera Real de los Ange

les. Prisco cuyo capital es adquirido por Espinoza Iglesias, 

incrementó su capital rápidrunante de 2 mil millones de pesos 

a 6 mil en 1984. 1 ~ ) General Electric (GESAM~X) realiza 

una coinversi~n con el grupo GIS, para originar la empresa 

Enseres ~lectrodom~sticos, y previendo otra coinversidn con 

Industrias Resisto! para la fabricaci~n de plSsticos de alta 

tecnologta. Nostl~ compró en cambio, a Carnation. 

ALFA fue el consorcio ~s afectado por la crisis por lo cual 

m4s _adelante se expone como se manifiestan las nuevas tendc.!! 

Cia_S_ del ·desarrollo capitalista de este grupo que entre 1979 

1980 llegaba al lugar 229 dentro de las empresas más grandes 
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del mundo y el 60. dentro de 1as latinoamericanas, con una 

presencia significativa en el comercio exterior, intercambio 

tecnol6qico, finanzas y coinversiones con transnacionales en 

M~xico y en el exterior. ( '':f ·i 

Las asociaciones de ALFA con capitales for!neos se iniciaron 

en 1975 aumentando rl1pidamente1 a partir de esa fecha compra 

parcial o totalmente 9 filiales en las que contint1a utiliza,!! 

do la tecnolog!a de la matriz y funda 7 empresas con partic! 

pacido extranjera. 

Esta asociado a por lo menos 15 consorcios extranjeros de V,!! 

rios pa!ses predominando los cstadunidenses. De 13 asocia

ciones, 4 se realizaron con empresas norteamericanas, 2 con 

canadienses, 2 con alemanas y una con cada empresa de Fran

cia, B~lgica, Holanda, i::spaña y JapCSn. 

En general 1\LFA se asocia con las transnacionales m~s podor2 

sas que tienen filiales en decenas de pa!scs, tienen las teE 

nolog~ns m4s modernas, raorcados y productividades altas. P~ 

ra producir tecnología ~e ha afiliado a compañ!as de ingcni~ 

r!a y construccidn como son la estadunidense Pullman, Swindel 

Kawasaky Hcav.y Industries y G.H.H. sterkrade de Japdn y Ale

mania respectivamente. También con Dravo Corporation de E.U. 

Onica empresa en el mundo que ofrece todos los servicios si

derdrgicos integrados. 
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En educaci6n y cultura poseen el ITESM que se ha transreqio

nalizado al interior del pa!s, cuenta con centros de invest,! 

gaci6n privados y tiene su propio programa de becas·e inter

cambios conp..a Universidad de Harvard y Michigan y convenios 

con la Whartcn Econometric Fore Casting. En comunicaci6n 

electr6nica, ALl'~A controla el 34% del capital de televisa. 

El FOGAXN clasific6 como pequeña industria en 1902, aquella 

cuyo capital contable rn!nimo era de so 000 pesos y máximo de 

10 millones de pesos1 mientras que la mediana industria que

daba comprendida entre los 10 y los 60 millones de pesos. 

Aunque scgGn el X censo industrial de 1975, la pequeña indu~ 

tria era de so mil pesos y 3.5 millones de pesos de capital1 

la mediana industria estaba entra los 3.5 y los 30 millones 

de pesos y la industria grande era aquella cuyo capital con

table es de 30 millones da pasos en adelante. En base a as

ta Oltima clasificaci6n tenemos el siguiente cuadro: 
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CUADRO 13 
NUMERO OH ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y PORCENTAJES QUE ~ 

PRESC:NTAN PARA EL TOTAL DE LA INDUSTRIA EU MEXICO 

CLASIFICACION NO. º" HS'l'ABLECI- PORCENTAJE 
MIENTOS 

INDUSTRIA DE TRANSFORMACION 118 643 100\ 

1.- Pequeña Industria 106 173 89.5 

2.- Mediana Industria 5 649 

3.- Gran Industria 412 0.3 

4.- Industrias aCl.n menorea 
que la pequeña 6 409 5.4 

FUl::N"l'~; Salvador Cordero. "La industria pequeña y mediana. 
una cucsti6n de estaturas", en piligina uno, ~ 
Uno Milis Uno, 10 de octubre de 1902. p. 3. 

Sin embargo, ese O.JI de Grandes Industrias son, en realidad, 

los grandes grupos monop6licos nacionales que han podido sal

tar las barreras del pa!s para internacionalizarse mediante 

la exportaci6n de capital, tccnolog!a, servicios, administra-

cidn, "know how y/o conocimientos". Y estos grupos son los 

que han tenido el peso decisivo en la expansidn capitalista 

interna y externa de M~xico. 
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2. Tendencias Histdricas de Recanposicidn en las llegcmn!as 

Mundiales. 

En 1970 las empresas y las actividades econ6micas latinoameri-

canas transnacionales eran todavta una aspiraci6n más que una 

rcalidad(8) sin embargo el avance del capitalismo no conoce 

barreras, arrastrando zonas geográficas que durante mucho 

tiempo parectan condenadas a no tener una vta capitalista de 

desarrollo. El desarrollo de grupgs mgngr6Jicos ngcinnalea 

privados, de grupos monop6licos estatales y de grupos multina

cionales (tambi~n privados y estatales) han conducido a los 

patees latinoamericanos, ast corno algunos de Asia y Africa, a 

surgir como NPI (Nuevos Patees Industrializados) , en el 

seno de los cuales, a su vez, se est6n desenvolviendo capita

les de corte transnacional, de manera aQn incipiente, pero 

con una r~pidez inusitada, de tal manera que no es aventurado 

afirmar que se inicia una nueva etapa de reordenaci6n del ca

pitalismo mundial dnnae les NPX jugarAn un papel protagonista 

en el largo y mediano plazo 

"El papel y el peso especifico creciente de esos NPI bastarían 

para demostrar que se puede hablar cada vez menos del Tercer 

Hundo como un conjunto homog6neo Qnico. Los diez Qltimos 

años han visto concretarse ese fraccionamiento: unas 125 
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naciones, algunas de ellas milenarias, como China o Egipto, 

otras de .creaci6n muy reciente, en especial las que nacieron 

a ra!z de la descolonizaci6n1 algunas de ellas rebasan los 

cien millones de habitantes, como Brasil o Xndonesia, otras 

son minGsculas, a menudo con menos de tres o cuatro millones 

de habitantes. 

"Asimismo est4n los paises de la OPEP, muy diferentes entre s!, 

con profundos contrastes entre su riqueza, la importancia de 

su poblaci6n, el estadio de su desarrollo. Est4n los paises 

en v!as de desarrollo r4pido como los NPI. Est4n los .pobres 

y los muy pobres, ese cuarto Mundo que se ha puesto de mani

fiesto ••• Unas cincuenta naciones que representan en la actua

lidad a una tercer parte de la humanidad" ••• ( 9) 

Es dentro de esa parte del Tercer Mundo diferenciada como in

dustrializada~ que se están produciendo avances económicos ca

pitalistas de reciente significación internacional, donde em

presas latinoamericanas se muestran como amenaza emergente 

para la competencia capitalista mundial. En este contexto se 

explica el hecho de que la compañia us Steel, la firma side

rOrgica m~s importante de Estados Unidos, anunciara su docu

mentaci6n de juicios para demandar, por prácticas comerciales 

injustas contra tres siderGrgicas del Tercer Mundo, espccifi

carnente de ~xico, Brasil y Argentina. 
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"LaJTedida representa una importante escala en la batalla que la 

industria sidert1rgica nort'eamericana libra para detener lo que 

cree es una competencia injusta por parte de los exPortadores 

de acero extranjero ••• fue anunciada por o. Roderick, presi

dente de Us Steel en Washington. Asimismo pronto buscará me

didas legales contra Rumania, España, Corca del Sur y SudSfri

ca" (10) 

Estos hechos anuncian cambios hist6ricos importantes a largo 

plazo, sin pretender dar una visi6n futurista i;r1 fen6meno so

cial, recordemos que en la antiguedad florecieron y decayeron 

los centros econ6micos y culturales más avanzados de la dpoca 

como Roma, Grecia, Babilonia, etc., estos fueron reemplazados 

por Turqu!a, Arabia, etc., imperios que tambi~n decayeron. 

Posteriormente surgen, se desarrollan y perecen naciones tales 

como Holanda, Portugal, España e Italia. Pero como primer po

derte capitalista, Inglaterra fue la namero uno, hasta ser 

desplazada por los EEUU, y en la actualidad otras naciones 

tienden a desplazar el predominio estadounidense. 

Tarnbi~n se observa la decadencia econ6mica de Inglaterra que 

en una Epoca fue la primera potencia industrial, pero que es 

ahora "el p.rimer pa!s en v!as de subdesarrollo, se~tln algt~n-~s,_ 

el modelo de futuro de los demSs patees europeos, si es que 

éstos no reaccionan, segün los m4s pesimistas"(// .J 
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No es entonces raro, siguiendo las grandes etapas de transfor

maciones hist6ricas, que en el futuro sean los NPI donde se 

relocalice el motor del cambio econ6mico-social. "Por debajo 

de las pequeñas y grandes crisis recurrentes, hay un movimien

to continuo que lleva al Tercer Mundo a surgir como una fuerza 

dominante en el futuro. En tiempos tan dif!ciles como los que 

corren, esta afirmaci6n puede parecer una tonter!a temeraria. 

Sin embargo, hay una realidad ante la 01al es casi imposible 

cerrar los ojos: se esta modificando el equilibrio de poder 

entre las naciones. El cambio mayor bien podr!a consistir en 

el fin del predominio de Europa y de los pueblos de origen 

europeo, que ya lleva dos siglos. Podr!a anunciar la llegada 

de una Era del Tercer Mundo"( 12) 

Pese a que la Revoluci6n Industrial se sitQa por 1850, el gran 

aumento de la productividad tendría lugar es los 100 años pos

teriores a esta fecha: la industrializaci6n se inici6 en In

glaterra pronto se propagaría a otros patses: de 1950 a 1900 

se unieron EEUU, Alemania, Noruega, Suecia, B~lgica y Austria: 

de 1900 a 1950 engrosaren las filas de los industrializados, 

por ejemplo, Suiza, Finlandia, Checoslovaquiá, la URSS, Jap6n, 

canad&, Australia, Nueva Zelandia y_Sudáfrica. 

"¿Se extenderá al Tercer Mundo? ¿cu4les serán su ritmo y sus 

formas? Analicemos los signos de la 6poca"c/a) 



179 

Por lo pronto lo que tenemos es una redistribuc16n do las zo

nas econ6micas de predominancia mundial, con el surgimiento de 

Jap6n, que junto a EEUU, la URSS, es uno de los polOs del po

der!o econ6mico mundial y también destaca la rApida recupera

c16n y fortalecimiento de Europa. Es notable tarnbi~n el peso 

econ6m1co que van adquiriendo las empresas del Tercer Mundo 

dentro de esta redistribuci6n del poderío mundial. Por ejem

plos •En 1963, Estados Unidos contaba con 67 de las 100 mayo

res sociedades industriales mUndiales; en 1990, ya no cuenta 

m4s que con 47. Jap6n ha pasado de tres a ocho. Europa, de 

33 a 41. Si se consideran ahora las 27 sociedades industria

les m4s importantes que totalizan en 1981 un bill6n de d6la

res de vol'1men en negocio, 15 son estadounidense y 11 euro

peas, no siendo japonesa todav!a ninguna de ellas (la 27 es 

venezolana)"(~~ 

Se trata de PETROVEN, pero segün la lista de la Revista Fortune 

en 1980, tambi~n figura PETROBRAS en el nOmero 32 y PEMEX en 

el 33, la n1lmero uno es la EXXON de Estados Unidos(/S J 

Sin embargo serta err6neo pensar que en el futuro se dar~ la 

supremac!a de tal o cual capital de algunos países nuevos. 

Ello no ocurre as!, ni en el presente. En realidad, ln forma 

en que ocurre la acumulac16n, reprcducciOn o valorizac16n del 

capital en la actualidad es en forma ENTRELAZADA o interpenetrada 
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o sea, se trata de intercambio de capitales de pa!s a pa!s y 

tambi~n de asociaci6n o interpenetraci6n de capitales, los 

cuales uni~ndose buscan adquirir mayor competitividad para ma

ximizar la tasa de ganancia, ah! est4 el verdadero quid del 

problema. 

3. Las Pol!ticas Econt!imicas ·del Estado y el crecimiento 

c·apitalista Interno. 

Los importantes cambios que se presentaron en el contexto eco

n6mico internacional, los cuales dieron origen a la crisis eco

n6mica mexicana (junto a factores internos) de 1982 y que se 

objetivaron como: calda de los precios del petr6leo1 reducci6n 

de la demanda y el precio de los productos agropecuarios, mi

neros y pesqueros de exportac16n; altas tasas de intords; 11-

mitaci6n del financiamiento externo; fuga de capitales, etc.; 

afectaron de manera fundamental el modelo de desarrollo econ6-

mico mexicano y obligaron al Estado a replantear el crecimien

to del pa~s sobre otras bases, planes, programas y metas. 

Esas nuevas bases fueron elaboradas por el Estado mexicano y 

quedaron plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo (1983-

1988) donde se ser.ala la estrategia econ6mica y social que se 

seguir& en los actuales y pr6ximos ar.os, ~sta se centra en 

dos !!neas fundamentales complementarias entre si: la de 
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reordenaci6n econ6mica mediata e inmediata y la del pambio es

tructural de larao plazo en el modelo de desarrollo econ6mico. 

a) La estrategia de reordenaci6n econ6mica 

Esta l!nea se implemento' a trav~s del PIRE {Programa Inmediato 

de Reordenaci6n Econ6mica} el cual se propuso reducir la in

flaci6n, promover la estabilidad carobiaria, reducir la tasa 

de desempleo, reactivar la planta productiva y el consumo b~

sico y recuperar la capacidad de crecimiento sobre nuevas ba

ses. 

b) Pol~tica para un nuevo modelo o patr6n de crecimiento 

En lo referente a l!nea del cambio estructural de las bases de 

la acwnulaci6n a largo plazo, involucra toda una serie de fac

tores en juego que llevar~n tiempo en objetivarse, pero que 

sin duda generarán una expansi6n econ6mica de M6xico en la 

pr6xima dácada que lo acercaran bastante al modelo clásico de 

las econom1as industrializadas, y no semi-industrializadas como 

se ha manejado hasta hcy. Muchos de estos cambios, incluso 

vienen d4ndose sin la necesidad de una pol1tica econ6mica es

tatal, desde fines de la d6cada del 60 y principios del 70. 

De tal forma que lo que está haciendo el Estado es encausar 

estos nuevos elementos sobre bases m4s organizadas y firmes. 
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EstB política estatal se ha resumido como sique: 

a) Se trata de reorientar y modernizar el aparato produc

tivo y distributivo integr~ndolo internamente y ha
ci~ndolo competitivo en el exterior mediante: el 

aumento en la oferta de bienes y servicios, incremen
to en el grado de integraci6n selectiva en la indus

tria de medios de producci6n, la vinculaci6n de la 

oferta industrial con el exterior sustituyendo impor
taciones diversificadas, la adaptaci6n y desarrollo 

de tecnolog!as importables y exportables y el apro
vechamiento eficiente de la intervenci6n del Estado 

en áreas estrat~gicas de la reorientaci6n econ6mica. 

b) Se trata de adecuar las modalidades de financiamiento 

a las estrategias de desarrollo madiantci el aumento 

del ahorro interno, la racionalizaci6n en la asigna
ción del ahorro y la reorientaci6n de las relaciones 

financieras con el exterior reduciendo el ritmo del 

endeudamiento externo y colocando inversiones de car

tera, en algunos paises de poco y mediano desarrollo, 

que repercutan en el fomento a la expansi6n producti

va y sustituci6n de exportaciones primarias por una 
creciente exportación de manufacturas de alto valor 
agregado( 16 ) 

Como ya se ha dicho a lo largo del trabajo, la sustituci6n se

lectiva de importaciones ser! clave para revivir el mercado 

interno y se cree quo las exportaciones no Petroleras, estima

das por la competitividad que les da el tipo de cambio y las 

estrategias de fomento, aumentarán a tasas elevadas en los 

pr6ximos años, pero debido a la coyuntura externa no pueden 
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convertirse por s! solas en el motor b!sico de la demanda 

agregada. 

1984 fue testigo de .una recuperación moderada, basada en el 

aprovechamiento m4s intensivo del aparato productivo ya ins

talado, en la reactivacidn de la inversión estatal y en el 

ingreso de capitales forSneos que en un principio aumentaron 

la capacidad productiva del pa!s y despu~s se integraron al 

modelo de exportaci6n de prodÚctos manufacturados altamente 

rentables destinados al mercado internacional (productos au

tomotrices, el~ctricos, intermedios, refacciones, etc.). 

La recuperaci6n de los sectores ligados al comercio exterior 

y la pol!tica de reordenamiento del patrón interno de acumu

cidn de capital, implica para algunas ramas el incremento de 

su productividad y capacidad instalada. 1901 fue el Ultimo 

año de una tasa de crecimiento del PIB alta {B.9%) para caer 

dr&sticarnente en 1982 a -0.6%, acentu!ndose su caida en 1983 

en-4.2\, habiendo una rccuperacidn significativa en 1984 al 

llegar al 3.Sl, bajando ligeramente en 1985 a 2.Sl par~ tener 

una nueva caida al año siguiente en -3.8% e iniciar una nue

va recuperacidn en 1987 cuando el PIB fue de 1.4%. ( 17 > 

Ello con una alta tasa de inflacidn que super~ el lOOt en al

gunos años. similares tendencias podemos constatar para el 

conjunto de AL· Sin embargo la nueva estrateqia eo:>r6ni.c:a que p:r;:= 

t:en:le pa.Ulatinanente ir rerplazardo al trcdelo de sustitucldn de ~ 

nes de bienes i.ntcrJre::lios por el de sustitucidn de importaciones de 
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bienes de capital, acelerará enormemente el proceso de acumu

laci6n capitalista en M~xicoC/8J Esta tendencia no es con

tradictoria, sino por el contrario complementaria, del mode

lo propuesto por R. Villarreal y que lo ha visto como una 

estrategia de ajuste y desarrollo que va de la petrodependen

cia externa a la industrializaci6n de bienes de capital y de 

exportaci6n manufacturera. El patr6n de crecimiento sugerido 

se puede designar como modelo de sustituci6n de exportaciones 

(petroleras por no petroleras) • 

La propuesta de Villarreal, que en lo general, es la más.acaba

da de la actual estrategia parte del diagn6stico neoestructu

ralista del desequilibrio externo de la econom1a mexicana y 

de las devaluaciones que tuvieron lugar en 1976 y 1982, de don

de deriva la insuficiencia de las pol1ticas de ajuste puestas 

en práctica para alcanzar un cambio econ6mico estructural. 

Dice Villarreal que el desequilibrio externo (déficit en cuen

ta corriente) de 12 mil millones de d6lares en 1981 y la de

valuaci6n de febrero de 1982, muestran la ineficacia del mo

delo petrolero exportador como forma de ajuste al desequili

brio, pues en la práctica, la exportaci6n masiva de petr6leo 

sirvi6 como sustituto de las reformas estructurales que impli

can el fortalecimiento de la industrializac16n sustitutiva 

(de bienes de capital) y creaci6n de la industria exportadora 

(de manufacturas). 
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Es decir la aplicaci6n del modelo conllev6 n la "desustituci6n" 

de 1.mportaciones, aunque el modelo no fue monetarista, tampoco 

fue el adecuado. Pero se reconoce qUe en el sexenio de 1976-

1982 "el pata logr6 consolidar una estructura econ6mica mayor: 

la capacidad instalada se duplic6 o triplic6 en campos como 

el acero, la electricidad, fertilizantes, cemento, industria 

metalmec~nica y tel~fonos; en otras m~s tuvo incrementos con

siderables y fueron particularmente notables en petr6leo y pe

troqutmica. No cabe duda que las importaciones de bienes de 

capital, que fueron superiores a 20 mil millones de d6lares 

entre 1977-1981 aumentaron la capacidad de la planta nacional. 

"El gran reto es convertir a la industria en el motor del de

sarrollo y eje de un proceso de modernizaci6n integrado al de

sarrollo nacional, social y político de Mdxico. Lo que impli

ca entre otras cosas que el modelo industrial exportador debe 

sustituir en un plazo breve al modelo petrolero exportador como 

base para la generaci6n de divisas, y el modelo industrial sus

titutivo debe avanzar hacía la producci6n de bienes de capital 

de manera que se logre la integraci6n vertical de nuestro apa

rato productivo y se disminuya la dependencia de importaciones 

en nuestro proceso de crccimicnto"(·19.) 

Estas tesis reflejan muy bien el proceso que ha ocurrido y 

está ocurriendo en el sistema econ6mic? mexicano, sin embargo, 
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en ninguna de las teortas del desarrollo econ6mico que se han 

aplicado. para Hdxico y Latinoarndrica (teorta noeclSsica, CEPAL, 

de la dependencia, marxista, neoestructuralista, etc.) se ha

bla de factores econ6micos recientes que permitan poner al 

descubierto una nueva faceta del desarrollo econ6mico mexica

no: la fase de la exportaci6n do tecnoloqlas y cEipitales, co

mo lo hemos demostrado a lo largo de esta exposic16n. 

Esta etapa, en el desenvolvimiento de la industrializaci6n ca

pitalista mexicana y del sistema econ6mico en su conjunto, es 

una consecuencia directa y tiene sus ortgenes, en el proceso 

acelerado de acwnulac16n de capital iniciado en M~xico con el 

modelo de industrializaci6n por sustitución de importaciones 

en la d6cada de los JO del presente siglo, acentuado en la 6po

ca del "desarrollo estabilizador", consolidado durante el mo

delo petro1ero exportador y proyectado con una relativa fuerza 

transnacional con el modelo, en gestaci6n, de exportaci6n de 

manufacturas altamente rentables. 

La actual estrategia de desarrollo econ6mico de M~xico est5, 

pues, basada ng en dos modglge dg crgcfmfcpto, :Ung, en 1a 

prSctica, en tres¡ para caracterizarla correctamente1 y que la 

visi6n de 1a econom1a mexicana en 1os 80 y los 90 no quede 

incompleta. Estos tres modelos de crecimiento econ6mico de1 

pa1s son: 
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a) El modelo industrial sustitutivo. 

A diferencia del anterior hist6ricamente, que respondió a la 

necesidad de sustituir importaciones de bienes de consumo du

raderos e intermedios, ahora se trata de sustituir los bienes 

de capital. La pol1tica para este modelo ha sido definida 

as1: 

Recobrar primero y avanzar despu~s en los niveles de 
sustituci6n de import·aciones de bienes intennedios. 

Avanzar integral y selectivamente en la sustituci6n 
de importaciones de bienes de capital. 

La protecci6n en la industria de bienes de capital, 
dadas las caracter1sticas oligop6licas del mercado 
mundial y de maduraci6n y desarrollo de las nuevas 
inversiones en estas rnmas necesitarán: el permiso 
o el control cuantitativo de las importaciones, pero 
temporal y programado: la nueva industria se debe 
instalar con capacidad para exportar y las compras 
del Estado deben ser un estimulo en la demanda para 
la fabricaci6n de bienes de capital. 

b} El modelo industrial exportador. 

Se refiere a la exportaci6n de mercanc1as no petroleras con 

un alto valor agregado, como la principal fuente generadora de 

divisas. Para impulsar este modelo se establecen las siguien

tes pol1ticas: 

Una pol1tica cambiaria que evite la sobrevaluaci6n del 
tipo de cambio y que permita un grado modesto de sub
valuaci6n para estimular estas exportaciones sin gran
des subsidios directos. 
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Una acci6n integral de fomento a las exportaciones ma
nufactureras, que abarque desde la etapa de preinver
si6n hasta la venta del producto en el mercado mundial, 
cubriendo los instrumentos financieros, fiscales, t6c
nicos y de capacitaci6n. 

Oiversificaci6n del comercio exterior, restando la de
pendencia del mercado norteamericano v buscando la re
lación econ6mica llamada "Sur-sur"(2.0) 

Recepci6n de mayor inversi6n foránea con miras a su 
transformaci6n en empresas exportadoras de manufactu
ras (automoviles, máquinas e16ctricas, computadoras, 
refacciones, etc.). 

e) E1 modelo exportador de tecnolog1a y capitales. 

Este modelo se esta dando en forma, no necesariamente delibe

rada y ha sido el objeto de invcstigaci6n en el presente es

tudio. Este modelo, o bien podr1a llam!rsele simplemente como 

•características constitutivas del desarrollo econ6mico actual 

de M~xico" se resume as1: 

Exportaci6n de tccnolog1a en algunos sectores bien lo
calizados de la econom1a mexicana: proyectos de in
fraestructura, industriales, consultorias, ingenie
rias diversas, tecnologías petroleras y servicios. 

Vinculaci6n de las empresas exportadoras de tecnolo
gía y servicios con las empresas exportadoras de ca
pital tanto privadas como pGblicas. 

Exportaci6n de tecnologías y capitales a trav6s de 
"joint ventures" (empresas mixtas) o bien de conve
nios conjuntos con paises desarrollados y en vias de 
desarrollo. 

Exportaciones crecientes de asistencia técnica a paises 
del III Mundo y a veces del mundo industrializado. 

Exportaciones creciente de capitales en forma aut6no
ma o de coinversi6n, tanto de capital industrial como 
financiero. 
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Recepci6n de mayor inversi6n extranjera con miras a 
que se transformen en empresas generadoras y exporta
doras de tecnologta, y en coinversi6n con empresas me
xicanas en exportadoras de capitales (6sta filtima po-
11tica no es necesariamente deliberada) • 

Este modelo exportador de algunas tecnolog1as ya señaladas en 

en el trabajo y de capital industrial y financiero, se gesta 

a fines de la d6cada del 60, se inicia en 1970 y se proyecta 

con muchas perspectivas a lo largo de la d6cada de 1980-1990 

y subsecuentemente. Sa puede afirmar qUC en las pr6ximas dé

cadas el modelo exportador de tecnolog1a y capitales se desa-

rrollar~ plenamente sobre la base, como consecuencia y comple-

mentoJde los otros dos modelos. Esto conllevará a una compe

tencia muy fuerte por el mercado de capitales mundial entre 

M~xico y otras naciones con similar modelo como Brasil, Argen

tina y Venezuela (en menor medida estos dos Qltimos) , pero 

también no se descarta la posibilidad de competir directamen

te con naciones imperialistas como EEUU, Europa y Jap6n, desde 

luego relativizando las comparaciones y restringiendo el desa

rrollo de exportaci6n de capitales y tecnolog1a para algunos 

sectores de la econom1a latinoamericana. Pues es un hecho que 

el monto del capital exportado es inferior al de las poten

cias imperialistas más fuertes del mundo. 

Pero también es cierto que el nuevo modelo caracter1stica del 

actual desarrollo econ6mico nacional -salvo raras excepciones-
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se ha pasado por alto completamente, debido a la visi6n tradi

cional del subdesarrollo y la dependencia, teor1as que deben 

ser replanteadas en términos más emp!ricos. Sin embargo, aun

que de manera muy modesta, este modelo exportador de capita-

les empieza a ser punto de controversia y prcocupaci6n desde 

19BO, sobre todo en sectores de personas ligadas a la prensa, 

revistas especializadas y a instituciones de educaci6n superior. 

Sobre este problema, el economista Gerardo L. Ceniceros ha ex-

presado: "Se minimiza la exportaci6n de capital nacional lan-

zado a la circulaci6n del mercado mundial y valorizado en cier

tas áreas de influencia econ6mica y po11tica. En H6xico, du

rante las Oltimas dos décadas esta tendencia se ha consolida

do cada vez más e incluso puede resultar favorecida por la 

crisis ante la creciente calda del mercado internacional"(Z/) 

El desarrollo del capitalismo en México ha obligado al Estado 

y diversos grupos privados mexicanos empresariales a buscar 

ampliar las actividades productivas más all6 de las fronteras 

nacionales. 

"La exportaci6n de capital se viene manifestnndo sobre la ba

se_ del- elevado grado de concentraci6n y centralizaci6n adqui

rida por la producci6n en el pats, donde el capital financie

ro ha llegado a ser domiante en todas las ramas econ6micas ••• 

las redes del capital financiero mexicano han penetrado inclu

so a algunos países avanzados y extendido con mayor fuerza en 
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naciones cuyo desarrollo acusa condicones inferiores como en 

Centro y Sudamérica. En ellas se reune un conjunto de circuns

tancias estructurales favorables para la valorizaci6n (inver

si6n-producci6n) dol· capital mexicano"C2ZI 

Al in~rior, todo el sistema financiero mexicano otorga cuan

tiosos capitales, gracias a las reservas propias y a la cap

tación realizada a lo largo de un periodo. Oespu~s, los ca

pitales prestados regresan a los bancos, aumentados con el 

pago de los intereses. Pues bien, este sistema ha saltado 

también las barreras nacionales, de tal manera que el siste

ma financiero nacional participa, ha participado y lo seguirá 

haciendo en el otorgamiento de empréstitos internacionales a 

diversas naciones y empresas del mundo, a trav~s de los insti

tuciones (filiales) bancarias con que cuenta en el extranjero, 

o bien, mediante las asociaciones que tiene con los consor

cios bancarios europeos (sindicatos bancarios) donde tratan 

de colocarse como accionistas principales. 

"A la luz del enorme monto de la deuda externa mexicana los 

analistas econ6micos parecen olvidar que el car6cter interna

cional del capital acaba por convertir a pa!ses como el nues

tro tambi~n en acreedores de otras naciones ••• Si en el caso 

de los bancos la exportaci6n es evidente y significativ_a, ___ lo ___ _ 

es mAs si se agregan las actividades internacionales de las 
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empresas mexicanas ·que se ubican como transnacionales,, donde 

la exportaci6n se p"roduce en la instalacilSn de plantas f.ilia

les ·y subsidiarias"(:l.3J 

De_ los cr6ditos obtenidos por M6xico en el Euromercado en los 

primeros años del gobierno de L6pez Portillo, los grupos en que 

participaban bancos mexicanos otorgaron el 26% promedio de crd

ditos' de 1971 a 1979 los bancos mexicanos participaron con 

er~ditos a México con un monto de cerca de ocho mil millones 

de d6lares. ~s decir una buena parte de la deuda externa na

cional estuvo contratada con los propios bancos mexicanos en 

el exterior( 2'/). Igualmente se estima que esta tendencia va 

en aumento, pues entre 1980-1992 los grupos financieros en el 

exterior (donde participaron bancos mexicanos) otorgaron cré

ditos a México por aproximadamente otros ocho mil millones de 

d6lares(:ZS) 

Esta tendencia ha continuado. aan con la nacional1znci6n de la 

banca privada mexicana y su conversi6n en Sociedades Naciona

les de Crédito, sin embargo es muy dificil saber el desarrollo 

exacto, debido a la insuficiencia de datos~ tanto en las in

versiones financieras foráneas mexicanas como on las industria

les~ Serta muy conveniente que el gobierno mexicano implemen

tara un sistema de contabilidad y registro de estas exporta

ciones: tanto de capital industrial, de capital financiero. 
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as1 como de tecnología e inversiones inmobiliarias. Pues de 

esta manera cstar!amos en condiciones de hacer un análisis m~s 

cuidadoso y de implicaciones reales para el sistema 'econ5mico 

mexicano en su conjunto, no hay que olvidar que la planeaci6n 

econ6mica se ha vuelto imperativa en todos los sectores, y 

que en otros paises latinoamericanos, como Brasil, si existen 

sistemas de registro de estas variables econ6micas, aunque 

afin deficientes, son de gran utilidad. En cambio en M~xico, 

esta informaci6n que deberla aparecer en el rubro de "movimien

tos de capital" y transacciones ordinarias (balan~a comercial, 

producci6n de oro y plata e invisibles), simplemente no se en

cuentra por ningGn lado en toda la Informaci6n sobre las Re

laciones Econ6micas de M~xico con el exterior que proporciona 

la SPP ( 2.6) 

Si bien no se conocen los montos exactos de las inversiones me

xicanas en el exterior, por la prensa nos hemos enterado de 

las reacciones que han provocado algunas de ellas en el extran

jero. Corno es el caso de los inversionistas privados mexica

nos de la rama de la construcci6n del grupo ICA. En efecto, 

uno de los trabajadores (de los 1200 que tiene la empresa) con

tratados en Guatemala dijo a un corresponsal de prensa el 22 

de febrero de 1982 que los inversionistas de esa empresa "vi

nieron a Guatemala a tratarnos corno bestias ••• No se trata 

de M~xico ni de mexicanos, sino de patrones que traicionando 
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al espíritu de·su p~opio pa!s revolucio~ario han venido a 

orpimirnos ••• " ( 21) 

La tendencia-- ere cien temen te exportadora de Mt!xico no es ajena 

al hecho" de clue. n~estro pa!s aparezca en el contexto mundial 
: .'-;- --. . . 

con ·1:1na·. importancia cada vez mayor en el ámbito econ6mico in-

ternacional. Como Se sabe M~xico ha sido clasificado como un 
0

NIC_._(Nuev~ Pa!s Industrializado) segll.n el informe de la OCDE 

de. 1979, junto con pa!ses como Brasil, Grecia, Hong Kong, co

rea del Sur, Portugal, Singapur, España, Taiwan y Yugoslaviai 

otros pa!ses acusan de evolución similar -aunque no los men

cione la OCDE-, tales como Argentina, Chile, India, Pakistán, 

Egipto, Colombia, Malasia, Filipinas, Tailandia y otros. 

Hay otros conceptos que se han utilizado para caracterizar la 

nueva etapa del desarrollo económico o bien de acumulación de 

capital en M~xico. Enrique Semo ha hablado de "pa!ses capita

listas do nivel intermedio", el Partido Comunista Mexicano (hoy 

integrado al PMS utiliz6 el t6rmino de "nuevas potenc~as ca-

pita.listas intermedias'', los sov!eticos el de "pa!ses con ca

pitalismo de desarrollo medio", el gobierno habla de "poten-

cias intermedias" y algunos especialistas de "potencias emer-

gentes" (2.8). 

De cualquier manera es un hecho que los conceptos tradicionales 
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de la sociolog1a latinoamericana son ya muy inadecuados para 

exponer las nuevas realidades, por eso los t~.rminos de "pai

ses subdesarrollados", "dependientes", "atrasados",.del "Ter

cer Mundo", etc. son ya poco convincentes como elementos cien

t1ficos de an~lisis eccn6mico-social. 

Los te6ricos del subdesarrollo y la dependencia si han vis

lumbrado estas nuevas caracter1sticas pero arlJUil\entan que no 

cambia en nada la situaci6n, pues en realidad serian las fi

liales de las-empresas transnacionales las responsables del 

nuevo modelo exportador de manufacturas (porque el de capita

les no se detecta) con un alto valor agregado. Cabe decir 

que este razonamiento olvida que "ol capital externo que en

tr6 hace un lustro es ya parto de la estructura endógena, 

aunque su repatriaci6n pueda causar un profundo desequilibrio 

externo en cualquier momento"(29J 

O bien como ya lo ha observado M. de conceicao Tavares, re-

firi,ndose al desarrollo brasileñoi "todas las teortas diná-

micas requieren alg6n esquema end6genQ de movimiento como so

porte anal1tico a partir del cual su modo de funcionamiento 

pu~~a ser 'abierto' o generalizado a la totalidad del sistema ••• 

Nuestra propuesta ••• privilegia-los aspectos internos del mo

v.im-iento de acumulación de 'capital, dándole m6s énfasis al 

movimiento ctclico caractertstico de estructuras industria-

les que incorporan empresas nacionales, pdblicas y extranjeras 
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con poder desigual de acumulac16n" ( 30) 

Tan es as! que un factor externo se vuelve interno en el sen

tido señalado, que, por ejemplo, en 1979 la industria mexica

ha de-autom6v1les creci6 a una tasa de 14.S\ anual, en buena 

medida gracias a la inversi6n de origen norteamericano, por 

-ello M~xico se ha convertido en un importante receptor de la 

1nvers16n estadunidense y en un importante exportador de com

ponentes para el mercado de EEUU. Siguiendo este ctrculo es 

que las corporaciones extranjeras con inversiones en nuestro 

país ven en el mercado mexicano, que tiene la tasa de crec.1.mien

to mSs acelerada del mundo, una excelente oportunidad para 

acumular y competir ventajosamente con sus rivales europeos 

y japoneses, a trav~s de la instalaci6n y exportaci6n, desde 

M~xico, de autopartes y componentes(3/} Además recuérdese 

que los cr~ditos a la exportaci6n han favorecido indistinta

mente a la industria manufacturera, desempeñando un papel sig

nificativo en la promoci6n de las ventas al exterior(.32.) 

Pese a todo, las inversiones externas no dominan el panorama 

exportador, en M~xico s61o el 33% de las exportaciones manu

factureras se origina en las_ empresas extranjeras-del pa:Cs. 

La tesis de que el desarrollo no es aut6nomo y nacional, tam

bi~n debe revisarse desde otra 6ptica ya que ningGn pa:Cs puede 

desenvolverse por este camino en la actualidad. La integra

ci6n, interdependencia y entrelazamiento de capitales y flujos 
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comerciales es de tal grado, que hace imposible en la actua

lidad y el futuro, que prospere cualquier intento en este 

sentido. Esta es la segunda tesis que exponemos a continua-

ci6n. 

4. - La Fase l::xportndora de M6xico en el Contexto de la In

terdependencia Econ6mica y el Entrelazamiento de Capi-

tales. 

4.1 Las teorías explicativas actuales. 

A) La tcor1a del subimperialisrao. 

En la formulación de Ruy Mauro Harini, data desde 1969, es

ta taorta surgió como una manera de explicar el sistema eco

nómico impuesto en Brasil por el gran capital nacional y ex

tranjero, en palabras del autor el concepto de subimperiali§ 

mo se elaboró para el caso de Brasil" .•• no pudiendo cerrar 

los ojos al cxpansionismo cor,\ercial. brasi1eño .... 11 ( 33). 

En efecto las e:xportaciones brasi1eñns totales pasaron·:entre.-

1964-1973 de menos de 1 500 millones de dc51ares a··--m4s .de-~S'OtS'· 

mil tJ.illones, elevándose el porcentaje· -de·: iá~·::----ma:~u:~~~tur~~-· de· 

un ,_7\_-a- un _30~•---~~_to ~no· húbiera -sidO''posiblO ·:d1('.no:·ser';:por -.la·.·· 
--~:- -'~"-"-·· -'-"------·~-'°· ----'---='-

agresividad:·cr_eciente hacia el. eXterior ·:d-~l ·_~_ilP'.i_~-a:~-l~~~C~-:OP~~:: 

y extranjero ·que- opera en BrasiÍ~; 

Adem.lls de las exPortaciones de nie'rcaric!'a.s manU~actura.das ¡-
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Marini tambi6n se refiere a "La exportación de capitales bra

sileños, principalmente a trav6s del Estado (lo que nos mues

tra a la PetrobrSs criolla, convertida en Brazilian Petro.leum, 

bregando por ingresar al cSrtel internacional del petr6leo, 

as:!. como un increrrento constante de los pr6stamos pt1blicos al 

exterior) , pero tambi6n asociados a grupos financieros extran

jeros, para explotar las riquezas de Paraguay, Bolivia y las 

colonias portuguesas de Africa, para dar algunos ejemplos, 

¿no se presenta como un caso particular de exportaci6n de ca

p! tal, planteado en el marco de lo que puede hacer un pa!s. 

depend;cntc como Brasil?" (3/f) 

En Brasil tambi6n se dieron los casos de inversiones for6neas 

-como la Volskwagen- que desplazaban capitales hacia la pro

ducci6n ganadera de exportaci6n y hacia la forrnaci6n de con-

sorcios financieros extranjeros-brasileños para operar en Afri-

ca y Arn6rica Latina. Esto ha sido posible porque en Brasil ha 

tenido lugar un acelerado proceso de mQf\opolizaci6n (por la 

concentraci6n y centralizaci6n de capital) durante las Glti

mas dos d~cadas, as! como un extraordinario desarrollo del ca-

pita! financiero, principalmente a partir de 1969(35) Dentro 

de un contexto en que el proceso brasileño de acumulaci6n ha 

beneficiado a las :~amas -ind~striales que se á.lejan del consu

mo popular, esto es, las de bienes de capital. 



199 

Despu~~ de explicar el marco de referencia, Harini pasa a de

finir lo que se entiende por el fen6meno del· subimpe't'ialismo 

desde un punto de vista econ6mico, lo podemos resumir en las 

tres caracter!sticas siguientes: 

a) La exportac16n de manufacturas generada por el sector 

industrial se de'splaza hacia el mercado mundial. 

b) La indust~ializaci6n dependiente, con diferentes gra

dos de composici6n orgánica de capital (naciones de 
composici6n org6nica intermedia) y reorienta hacia 

este sector el capital for6neo, por las elevadas 

cuotas de plusvalía que allt se obtienen y por la 

posibilidad que ofrece a los patees avanzados de ex
portar hacia ellos, no tan s61o bienes de consumo, 

sino también intermedios y de capital. 

c) Surge una nueva divisi6n internacional del trabajo 

que transfiere etapas de la producción industrial ha
cia los paises dependientes, mientras los pn!ses de

sarrollados pasan a etapas superiores. Se perfec

cionan los mecanismos de control financiero y tac
nol6gico r la circulaci6n de capital a escala mundial 

se intensif1ca y se diversifica la acumulnc,i6n. 

"El subimperialismo se define, por tanto: 

a) A partir de la reestructuración del ~istema capita

lista mundial que se deriva de la nueva divisi6n in

ternacional del trabajo, y 

b) a partir de las leyes propios·de la econom!a depen

diente, esencialmente: la superexplotaci6n del tra

bajo, el divorcio entre las fases del ciclo del capital 
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la monopolizaci6n extremada en favor de la industria 

suntuaria, la integraci6n del capital nacional al_ ca

pital extranjero o, lo que es lo mismo, la integra
ci6n de los sistemas de producci6n"{36) 

Agrega Marini que de entre m~s de BO pa!ses dependientes consi

der8dos, s6lo alrededor de seis ostentan un producto bruto en 

el cual la.producci6n industrial incide en una proporci6n ccr

ca~a a _la tercera parte. Lo cual significa una composici6n 

org!nica mayor1 entre estos pa!ses se encuentran Brasil, Mt3-
~ '· ' - - ,_-_ ~ _- -_ 

xico y.-Argentina, donde se observa. un mayor desarrollo de los 

monopolios y_del capital financiero en estrecha concxi6n con 

el.capital externo. 

•;se Pued~ -afirmar que el subimperialismo corresponde al sur

gimiento de puntos intermedios en la composici6n orgfinica del 

capital a nivel mundial, a medida que éste progresa en la in

tegraci6n de los sistemas de producci6n, as! como a la llegada 

de una-econom!a dependiente a la fase del monopolio y del ca

pital financiero. Igualmente se puede identificar a Brasil 

como la m4s pura expresi6n del subimperialismo, en nuestros 

d!.as" ( 3T) 

Pese a la teorizaci6n tan acabada que desarroll6 Marini, esta 

observaba el defecto de estar imbricada en un marco más amplio, 

como lo es, el de la teor!.a del subdesarrollo y la dependencia. 
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Ya explicamos cuales son las desventajas y deficiencias de es

te tipo de visi6n para los problemas concretos analizados. 

Adem6s Marini- irisisti6 en explicar la fase exportadOra de las 

economt.as latinoamericanas cmao consecuencia de los problemas 

de realizaci6n de capital en los mercados internos. 

Ya que segdn el autor en cuesti6n, conforme avanza la indus

trializaci6n dependiente, se estrechan las posibilidades de 

re"alizaci6n de mercancias, prOvocando la necesidad (dado lo 

angosto del mercado) de que 6stas se coloquen por fuerza de 

las fronteras nacionales, ante lo imposible de verse realiza

das en el mercado nacional. Este problema (de realización mer

cantil) es el eje del esquema subimperialista. Para la indus

tria de bienes duraderos en Brasil, la crisis de los sesenta 

se present6 como la imposibilidad de seguir desarroll&nd~se 

en linea ascendente, basada en un mercado insuficiente, segdn 

la tesis de Marini. 

En este mismo sentido ya se han realizado otras cr1ticas_a la 

visi6n que R. M. Marini tenia sobre el fen6meno subimperialis-· 

ta. nA:~ partir Harini de la circulación para la explic.ac16n 

del desarrollo capitalista latinoamericano, da un-mal paso 

irrecuperable a mitad del camino, comprometedor oue frustra 

todo intento posterior por desplazar el estudio del proceso de 

producci6n capitalista, pues al estar atado con la 16gica 
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go de que el modelo pierda su coherencia- retomar el camino 

real"C:38) 

B) La tesis de la aparici6n de un nuevo capital financiero 

aut6nomo. 

Esta fue 'expuesta por Ernest Mandel desde 1974 con el fin de 

analizar el fen6meno del enorme flujo y reflujo de los petro

d6lares árabes y de otros palees como Irán y Venezuela. Man

del extiende esta tesis tambi~n a M~xico, Brasil, Argentina y 

la India, y la enfoca como una nueva aplicaci6n de la ley del 

desarrollo desigual y combinado y como el inicio de un nuevo 

fenómeno a interpretar. 

"La aparici6n del capital financiero aut6nomo Arabe e iran1 

-del mismo modo que la aparici6n de un capital financiero bra

sileño aut6nomo- señala el principio de un proceso de cambio, 

y no un final ••• ¿Porqu~ hernos utilizado el término "canital 

financiero aut6nomo para designar al nuevo capital financiero 

iran1, kuwaitiano, saudita, brasile~o, mexicano, indio, etc.?"(39) 

Pero la interpretaci6n final de Mandel, obligado por las fuer

tes criticas a su teor!a lo llevaron a admitir, en filtima ins

tancia que este concepto de "capital financiero aut6nomo" no 
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pone en_duda la cuesti6n de la noci6n de la dependencia, con 

respecto a los pa!ses imperialistas, de los patees semi-in

dustrializados. El retroceso de Mandel se debi6 a que su ex

posici6n obervaba una base muy d~bil de investigaci6n emp!ri

ca y a su adhesi6n a la concepci6n cl&sica de pa!ses impcria-

11St-as -pa!ses semi-coloniales, que lo condujeron a no en

contrar salida coherente sobre el fen6meno por ~l mismo con

siderado como nuevo. 

C) La tesis que suqieren la formaci6n de imperialismos'secun

darios. 

Aqu! se sitdan los estudios de Jorge G. castaPeda, Enrique 

Semo y Enrique Hettt. Estas concepciones otorgan un peso de

cisivo al capital financiero, la circulaci6n mundial de mer

canc!as y la exportaci6n de capitales desde los paises con

siderados del Tercer Mundo, por lo que se sugiere el surgi

miento de nuevas potencias imperialistas en el mundo, aunque 

con un grado menor de dominio que las potencias clásicas. 

J. G. Castañeda ha expresado; "¿son los nuevos países capita

listas formaciones sociales imperialistas?. La contestaci6n 

inicial se antoja evidente: depende. oe muchas consideracio

nes ••• Si el desplazamiento te6rico es vSlido1 si los concep

tos del capital financiero y de la circulaci6n internacional 

de capitales y de mercanctas sirven para explicar la realidad 
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del capitalismo en esos paises. la respuesta es afirmativa. 

En una Palabra, sf. ••• estos paises caen bajo el concepto de 

imperialismo, son impe;.·ialistas" (~O.) 

Aunque nl.guncs de nuestros datos esttín tornados del estudio ci

tado, pensamos que la interpretación de J. Castañeda no es la 

m~s adecuada para la caracterizaci6n de la fase exportadora 

de M~xico y otros paises. Incluso tenemos mfis coincidencia con 

las investigaciones que enfatizan simplemente en el acelerado 

desarrollo capitalista aue tiene 1\mérica Latina durante los 

dltimos a~os, expresándose en el carácter intensivo que 

adquiero el capitalismo en algunos paises del 6rea. En un pla

no mfis te6rico, creemos que se pueden desprender conclusiones 

significativas e interpretativas para América Latina de los 

trabajos de o. Yaffé, A. Lipietz, A. Shaik, Ch. Palloix, J. 

cartelier, M. Bianchi, M. Aglietta, P. Sal.arna y c. Napolecni, 

entre les mlis importantes(~/)_ 

O) Los estudios emp1riccs especializados en América Latina. 

Para el caso del modelo exportador de tccnoloq1a y capitales 

que analizamos, nos referimos con este titulo, a los importan

tes trabajos con una amplia sustentaci6n emp1rica, estructu

rada y detallada que han realizado J. M. Ouijano, el BID y 

los economistas emp1riccs norteamericanos de la Universidad 
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de Rutgers ( 'IZ:) 

J. M. Quijano se ha distinguido en M6xico como un especialista 

en problemas financieros internacionales; aunque no hace alu

si6n al desarrollo de un nuevo modelo exportador en M~xico, 

si se acerca a algun-as caracter1sticas del modelo cuando ex

presa qu~_con frecuencia aparecen estudios sobre la deuda de 

los paises latinoamericanos con la banca privada transnacional, 

s1.n emharqo, es raro encontrar trabajos sobro la actuaci6n en 

el euromercado de la banca privada de las principales nacio

nes latinoamericanas. 

El informe del BID, en cambio se refiere (dentro de este mode

lo) tlnicamente a la exportaci6n latinoamericana de tecnolog!a 

y lo cataloga como ~n nuevo fen6meno del comercio latinoameri

cano, refiriéndose a los casos de México, Brasil y Ar~entina. 

Mientras que J. H. Street y o. D. James critican a algunos 

analistas que sostienen que para obtener tccnolog!a, esta zona 

está condenada a sucumbir ante la inevitable dependencia de 

·las empresas multinacionales. Los autores primeros, en cam

bio, sostienen que existen posibilidades para incrementar con

siderablemente la capacidad tecnol6gica regional y hacen ~s

tudios de casos -por patses y sectores- en que se han produ

cido innovaciones tecnol6gicas existosas en México, Brasil, 

Argentina, coiombia y Puerto Rico. 
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Aunque en este cnso -como en los tres anteriores- sus estudios 

nos aportaron muchos datos empiricos para el presente trabajo, 

se nota unn insuficiente interpretaciOn teOrica en todos es

tos trabajos empiricos, que impide llegar a una formulaci6n 

mSs de fondo del problema tratado y poder caracterizar ade

cuadamente el modelo económico exportador de tecnologia y ca

pitales de M6xico. 

4.2 La interdcrendencia econ6micn y el entrelazamiento de ca

pitales. 

La "interdependencia" económica y el "entrelazamiento" de capi

tales son conceptualizacioncs elaboradas, como guias para en-

marcar la invcstigaci6n empirica (el modelo exportador de tec

nologia y capitales) dentro del fimbito de las relaciones eco-

nOmicas internacionales y su impacto en la cconomia mexicana 

en la etapa actual. como se dijo en la introducción, no se 

pretende exponer una tcoria con un alto grado de generaliza-

ciOn, pues la idea es mucho mfis modesta. Se trata únicamente 

de situar el fenómeno de estudio en sus variables internas y 

externas y as1 analizar, comprender y vislumbrar ~ue perspec-

tivas abre este modelo para la acumulación capitalista y el 
- -- -

desarrollo econ!Smico de nuestro pa!s en los pr6x-imoS años: 

Los conceptos ernple.iidos sirven tambi~n para demostrar que_ la_ 
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idea de un desarrollo econ6mico •aut6nomo", nacional o "inde

pendiente" se vuelve cada vez m~s lejana para cualquier pais 

del mundo moderno. Que la inversi6n extranjera, el endeuda

miento externo y los desequilibrios econ6micos estructurales, 

son-un producto de las tendencias anotadas, a nivel mundial 

··y ·no exclusividad de paises como México. 

El entrelazamiento mundial de capitales ha sido estudiado por 

varios autores, pero sin una interpretaci6n suficiente para 

esclarecer el problema de las tendencias de los capitales. Ya 

que el capital existe efectivamente como multitud de cgpita

lcs individuales, estos capitales se dirigen primordialmente 

a donde la acwnulaci6n se realiza a escala ampliadar el lugar 

privilegiado de la inversi6n de capitales se dirige entonces 

a los lugares donde esto ocurre: Europa, .Jar6n y las naciones 

mls industrializadas del llamado III Mundo, pues recordemos 

que la acumulaci6n adquiere su forma t!pica en la industria 

y el consiguiente desarrollo de las fuerzas productivas. 

Serta un dato parcial y poco analttico decir que son las na

ciones del III Mundo las receptoras exclusivas de inversiones 

extranjeras directas o inversiones en cartera(/{31 pues en 

-realidad son las naciones mAs industrializadas las mayores 

receptoras de capitales. Entre 1957-67 las inversiones direc

tas norteamericanas se cuadruplicaron en Europa, mientras no 
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se duplicaban por completo en Canadá y apenas aumentaban en 

run6rica Latina. Veamos un ejemplo en el siguiente cuadros 

CUADRO 18 

PROGRESION DE LAS INVERSIONES DIRECTAS DE CAPITAL NORTEJ\MERI-

FUENTEt 

CANO EN EUROPA: 1955-1970 

(En porcentajes) 

Ar.o • 
1955 15.6 

1960 20.s 

1965 28.0 

1970 31.0 

Elaborado en base a datos de N. Poulantzas. 
ses sociales en el capitalismo ~ctual. Ed. 
XXI, Mexico, 1980, p. 4S. 

Las cla
slgio 

como vemos entonces, el capital busca las regiones econ6micas 

m4s rentables; pero tarnbi6n serta falso afirmar que dnicamen

te de EEUU hacia Europa fluyen las inversiones de capital, el 

proceso es tambi6n inverso, pues no se trata de una "recep-

ci6n" unilateral de capitales sino un verdadero entrelazamien

to o interpenetraci6n de capitales1 " ••• en tanto qUe el con

junto del flujo de inversiones globales de Europa hacia los 

EEUU equilibra casi el de los EEUU hacia Europa ••• "(~~) 
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El proceso de entrelazmniento de caritalep es observable emp1-

ricamente como una invasi6n de múltiples capitales de ~

ples nacionalidades. 

Las inversiones sean directas o en cartera nos muestran hasta 

qué punto el entrelazamiento de capitales es un proceso que es

tá afectando a la econom!a mundial. La tendencia de los capi

tales es a autovalorizarse o autocxpandirse, de ah! la correc

ta definici6n de capital como ~que se valorizar para lo

grarlo, los capitales bucan las regiones donde el modo capi

talista de producci6n, o lo que es igual las relaciones socia

les capitalistas, hayan conquistado mayor terreno o bien pue

dan desarrollarse ampliamente en patees que tengan condicio

nes propicias para ello. Como se muestra en el ejemplo de 

Palloix: 

El movimiento de las inversiones norteamericanas se dirige 

principalmente hacia los paises capitalistas avanzados.ch. 

Palloix se ha acercado bastante a la interpretaci6n de este 

fe06meno socio-econ6mico, utilizando un enfoque marxista clfi

eico, Palloix lo denomina "entrecruzamiento" de capitales y lo 

caracteriza diciendo_que: _" ••• a trav~s de la valorizaci6n 

del capital basada en la combinaci6n de fuerza de trabajo -me

dio de producci6n o la converei6n del capital-dinero en capi

tal productivo- puede leerse un segundo proceso de valoriza

ci6n del capital, la valorizaci6n del capital dominante que 
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-asegura su reproducci6n entrecruzándose con otros capitales". 

"La valorizaci6n de cualquier capital atravieza constantemen

te la reproducc16n de otros capitales en su propia valorizaci6n, 

tanto mas cuanto que otros lugares de entrecruzamiento de la 

reproducci6n de capitales aparecen constantemente en el cqucma 

desde el momento en que comienzan a aparecer mercanc!as ••• " 

"La internacionalizaci6n de capital ••• define entonces una in

ternacionalizaci6n del proceso de valorizac16n del capital en 

su operaci6n de entrecruzamiento con otros capitales que están 

igualmente valorizándose ••• La intcrnacionalizaci6n de capi

tal indica al mismo tiempo que la rcproducci6n del capital -de 

la naci6n que sea- atravieza constantemente la rcproducci6n de 

otros capitales a escala internacional. La internacionaliza

ci6n suprime a~u1 la autonom1a de los procesos nacionales de 

valorizaci6n" e 'Is~ 

Es en una ci1tiCa hecha a Poulantzas donde Ch. Palloix ha-dado 

la noc16n básica de ·la conSistencia del entrelazamiCnto (en

ti:~cruzBmie~t~)> dé:'·. los capital_es. Des~e- luego que _este autor_ 

se_ ref1e~e ;·a1 p'roc.~sO · ~~~t~-~~:C._ican~_:-Y : ~~~op_ef'.>_-. 

' ·.-: . 

"El capital '.ri6'i.teamericano ~t~aviez~ 'Ía ·'·r~pr~ducci6~ · d~ _·los 

C~pitBles é:~ropE!os, de ta misma manera· que el pr~c~-~o ·de 
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valorizaci6n_de-los diversos capitales europeos se lleva a 

efectO con ~e1'8.-ci6n con el proceso de v~lorizaci6n del capital 

estadounidense~( .J¡,).._ 

As! como los EEUU se encuentra invadido por capitales extran

je-r"os~ tambi~n- los capitales de EEUU invaden los pa!ses cuyos 

capitales hicieron lo mismo en relaci6n a ese pats. Como lo 

ha expresado correctamente el economista Jos6 Luis Ceceñaz 

"les monopolios norteamericanos están logrando una creciente 

influencia econ6mica en pa1ses de alto desarrollo industrial 

especialmente en Canadá ~ Europa Occidental {Gran Bretaña, 

Francia, Rcpllblica Federal Alemana, 86lgica, Holanda), a tra-

ves de inversiones masivas en los sectores más dinámicos de 

la economta"CJ¡7 I 

y sobre canadfi, comenta ceceña que la influencia de los EEUU 

es tan grande que prácticamente han llegado a dominar la eco-

nomta de ese pats(l¡lff) Dato curioso a primera vista si ob-

servamos que a su vez canad6 es uno de los patees que tiene 

mayor inversión de capital en EEUU. ¿Qu6 es esto, sino un 

entrelazamiento o interpenetraci6n de capitales?• 

El Canadfi constituye.el pats nt1mero uno en el destino de las 

inversiones· direCtas de l.os EEUU en el exterior. En el año 
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1970 los capitales norteamericanos en Canad~ representaban una 

inversiOn de 22 801 millones de dólares. Las inversiones ex

tranjeras directas en Canadá se han dirigido principalmente a 

la industria manufacturera, donde los EEUU tienen colocado el 

44\ del total, y hacia el petróleo que representa el 21\, la 

minería y la metalurgia (13.12\) y por Gltimo el comercio y 

las finanzas. 

Inglaterra ocupa el segundo lugar como receptos de inversio

nes privadas norteamericanas. En 1970, el valor.en libros.de. 

esas inversiones alcanz6 la cifra de e 015 millones cd'.e--d.Ola·~-
res. 

·:·-,-.. './ ',- .. ~ .. -.i;~ ~~;;~_~·,}::; ,_, :-, 
Al ·11Jual que en el Canadá, la inversión f?r4n'e~~~~~/dirige- pr_1n:. 
cipalmente al sector industrial y :-PBtro'l~~~-i,'.<i .~:-~~- ,},~,:--:, ~- ,"~--:f:;~/-

Despu~s de Canad~ e 

en libros de los caP1t:~ies __ :nO.~_te·lÚn-~tic'~ri_,f~,,: :~fvO~~-i~_o·~:'_-: 
R. F. A. ascend!a_ a 4 _· 5 7_9-_. mÍ~¡~~e~~.: -~~}. d~'i~;~s:~~!:: Ó~_-::i·~~J. 

valor 

en la 

manera son inversiories dirig~daS a·· 1a: iii.dúSt~i~JY·~:iJ.1~i;~-t'~61Co • 
.. ., ¡ .-.:::;:-. -;, .. ,, -~--~·:; ;_<;,-.¡;. 
'. . ·" -- --~ .. _,-. _, '.' 

.o ·.-; '"·. e ~'o/~~-

. El peso que las -inversioriE!s -diréCtilS -,~~~f~-~~r-i'i:-~a"s-;tieneñ:;-
para la econom:Ca alemana,· se ·deja seilt"ir .:·~~~--~~~rit;,'_:-·;;;. :i:a; par

ticipaci6n del. PNB de la R.F.A. Para. el_ año ._~e~:l96S ,_se. c;:alcul6 
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en un 2.171 y se estimaba para el pasado año de 1980 que esa 

proporc16n aumentar!a a· B.OBI con una inversi6n norteamerica

na total de 40 500 millones de d6lares. 

Francia, como pa!s capitalista, no ha escapado a este proceso. 

Las.inversiones directas norteamericanas en este pa!s -seg~n 

datos·de 1979- se elevan a 7 600 millones de d6lares (donde 

resaltan la IDM, Ford Exxon, General Motora y la Kodak). Pe

ro tambi~n Renault de Francia (entre otras compañ!as france

sas que tienen grandes intereses nundialcs) tienen presencia 

econ6mica fuerte en la AMC de oetroit, EEUU con beneficios y 

plusvalías muy considerables. Juan M. Alpontc ha observado 

t!midamente este fen6meno diciendo que "Esa es una muestra par

cial, de la interpenetraci6n de capitales y mercados"C~9) 

A la vez que esto sucede, la inversi6n de Canadfi en EEUU au

menta en forma acelerada al i~ual que la comorcializaci6n de 

productos. Aproximadamente des terceras partes de las expor

taciones de canadfi van a EEUU y en cuanto a las inversiones 

-segGn datos del canadian Zmperial Bank of commerce- la 1n

versi6n canadiense directa en el extranjero en 1980 sum6 la 

cantidad de 2 680 millones de d6lares, en su mayor parte: con

centrada en los EEUU; esta cifra ha triplicado _la de 1977 y se 

espera un mayor incremento en los años veniderosC-50) 
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Los eco_n.omistas señalan que las comp~fit·~~ cana_dienses qu.ieren 

aprovechar el gran· mercado esta.dounidense Y-·:co.n fccuencia 

- _sienten ·que su potencial en canad3."e9 limitado( S/) 

Sintomdtico de este proceso de entrecruzaniento, cntrelazamien-

to o interpenctraci6n mundial de capitales es el hecho de que 

en 1980 el pa!s de Canad6 declar6 la guerra a las compañtas 

transnacionales que all! operan, principalmente contra los ca

pitales cstadunidenses; cuando en los EEUU están tratando de 

controlar la invasi6n de capitales extranjeros, donde Canadá 

ocup6 un ~ lugar en importancia como pa1s de los capita

les "invasores", lo cual es rectproco, pues -además de las 

compañtas belgas- las compañtas petroleras estadounidenses con-

trolan a 19 de las 25 empresas más importantes en producci6n 

de petr6leo y gas en Canadá(52) mientras que de las 10 prin

cipalQS empresas de desarrollo y urbanizaci6n de bicnos r~t-

ces de los EEUU, cinco son canadienses(S3 ) Aunado a esto, 

tenemos que durante la Qltima campaña presidencial (1980), 

Jimmy carter inaugur6 una nueva planta sidcrGrgica presentán

dola como un ejemplo nacionalista de la reindustrializaci6n 

de los EEUU. En realidad, la empresa estS controlada por in-

versionistas canadienses. 

En Europa se conoce, por un informe de la CEE, que ramas ente-

ras de la economía europea se encuentran subordinadas al gran_ 
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capital norteamericano. Por ejemplo, las trece sucursales de 

los consorcios petroleros Exxon, Texaco y Mobil Oil, controlan 

la mitad del mercado petrolero de Europa Occidental. Mientras 

que cinco sucursale.s de la General Motora controlan una quin

ta parte de la industria automotriz en Inglaterra, RFA y otros 

patees europeos. Los monopolios norteamericanos poseen en 

Europa Occidental unas 10 500 empresas (entre grandes y media

nas), de las cuales 2 400 están en Gran Bretaña, 1390 en la 

RFA y 1270 en Francia y otros· patees europeos(S'/) 

Por lo que respecta a M6xico, hay unas seis mil empresas ex

tranjeras, de las cuales aproximadamente un 70% son estaduni

denses o bien con cierta participaci6n. Sin embargo en EEUU, 

tambi~n aumenta la tasn de recepci6n de inversi6n foránea, se

gGn el Departamento del Tesoro de ese pa1s en 1981, hubo un 

incremento de 1500% en IED dentro de EEUU, en relaci6n a 1977. 

De otro lado los desequilibrios econ6micos afectan igualmente 

al mundo desarrollado y subdesarrollado. El Banco Internacio

nal de Pagos (BPI) inform6 en enero de 1984 que la banca pri

vada estadunidense recibi6 del extranjero durante el tercer 

trimestre de 1983, pr~starnos por al rededor de 10 300 millo

nes de dls., cifra que representa m&s de doble de lo recibido 

del extranjero en el segundo trimestre del mismo año (4 300 

millones de dls.), "con lo que por primera vez en la historia 
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contemporánea los bancos de Estados Unidos se convirtieron 

en deudores de los mercados internacionales de capital •• el 

BPI calific6 este fcn6meno como un cambio espectacular en el 

negocio crediticio mundial, ya que Estados unidos tradicio

nalmente ha concedido cr~ditos al. exterior" ( 55) 

Efectivamente lo espectacular de este informe es que se tra

ta de crdditos exteriores otorgados a la banca privada, pues 

el proceso de endeudameinto pGblico ya lleva d~cadas en los 

EL::UU y tiende a acelerarse en forma extraordinaria. Hasta 

el 25 da febrero de 1983 la deuda pOblica externa estaduni

dense se calculaba en mSs de un billdn, 200 mil millones de 

dls. sogt1n la revista "U.s. New and World Report", esto sig 

nifica una deuda de S,175 dls. por c4pita en I:.:EUU y quo cada 

hora que pasa (dado el fenomenal ritmo do incremento) la dcj! 

da aumenta en 27 mil millones de dcSalros ( s;,). 

~n 1913-1914 la deuda de EEUU_era do tan s61o 6800 millones 

de d~lares, posteriormente pascS • ser país - acreedor_ y actua! 

mente dCudor;· al entrar R. Reagan • 'i~: P~~-sidenCia la deuda 

subtlÍ • 2935 mil- millones de dls. Para.:1983, EEUU tiene 

_ _o_qUe·:_~~9~-~-~~~nu~-~e~-~i;;-~'m4~·~de: 100 ·mil· ~i-i"io~i~-"-,~d-~~- ~is-~~-- tan ~s&,-= 
1~--en -interese/s''de'.-1a"·dei.ida (s?>~ 
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y se aliment6 de esa misma fuente. En 1983 el gobierno est~ 

dounidense gestion6 un pr6stamo por 16 mil millones de dls. 

en los bancos privados para financiar el déficit presupues

ta!; en 1980 el 36% de los cr6ditos otorgados al gobierno 

norteamericano provenían de fuentes privadas, esta tendencia 

a la privatizacidn de la deuda ha ido en aumento (.58). 

Pero no tan solo se cstS dand~ el fen6mcno de pr6stamos a 

bancos privados y gobierno en EEUU, sino que incluso se ha 

cuestionado en los hechos la supuesta "autosuficiencia" cst~ 

dadunidcnsc. Pues ese pata, vi6 en 1982, la necesidad de r~ 

currir a la ayuda externa directa de una naci6n que se ha 

vuelto su principal rival econdrnico. En efecto, se anunci6 

que las principales empresas japonesas consideraron un plnn 

privado de ayuda econdmica a EEUU por 10 000 millones de dls. 

para aliviar el desempleo. "Si el proyecto se aprueba scr!a 

la prirncr_a vez en la historia moderna que EU recibe ayuda de 

otra nacidn, revirti~ndose la tendencia iniciada desde la s~ 

gunda guerra mundial ( 59 J • 

'eon un ritmo ._de· crecimiento de 135% an~al la deuda externa 

-----de Eu~pa-s~_ ·ae-~·111~-ooo-·rr11110riCs de dls. en 1986 a 263 600- en 

la P~i~e·r~ mitad de' 1907, proyect.S.ndose para los 90 en 1 bi-

11d~?~~-- dl's., _se·_._ le adeuda a empresas, bancos e inversionis

tas. extranjcrÓ·s, 'áctualr.iente representa el 5% de su PND. 

(.,0)_ Ln causa se encuentra -seg'1n las fuentes gubernament.! 
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cial y presupuestal. ( 'I) 

Pero los inversionistas extranjeros en EU hacen su parte para 

disminuir el Dnorme d6ficit comarcial do ese pa!e, ya qu~ ox

portlU1_ desdn aht. Jap(Sn es el que lleva la delantera, corno 

_se ejemplifica a continuaci6n en exportaciones -niponas desde 

s.u on 1987. 

~IC01~-en --irvine,_ California exporta mensuaJ.ment'e 2 mil: fotg 

-c-Opiadoras a-- Europa. 

SONY en San Diego, California 

Su_d~6rica y CanadS. 

---- -;--,---:,_ - -

exporta ---~te1e~i~~-r·~-~ :;'~ '~o-'i'ór _:·¡_-

HONDA i::ii. Mnrysvillo, _Ohio exporta diá~iahí~~~ '. __ 15'-:ButotlKs~ilos 

a Taiwan. 

Todos los bienes de como 

estadounidenses, ello conv~erie -~::_;J:~[,'6~ \~~~a·=~~' esta manera se 

eludan medidas proteccionistas. C~-il'~ __ ia· ·ati.qiiet~- "Hade in USA" 1 

aunque la industria nipo~B.-- en·_.E~Ü es. básicamente para el mer

cado interno, otros eje_m~iOs son: 

sumitomo i:;le~t'~i.C- Corp-:-:iüi ,-co:l:olina .dC:1-::-NOrt_e_ 

exporta fibras 6.pti.~~-s-<A -~~p-óri''.·Y. otros ·pat~es. 
- Sanyo Electri_c ~or~. eX{'o_rta.',ve~t~"{-~d~rcá._y _aspiradores a S_!! 

dai~rica. 
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A veces-las empresas de exportaci6n aparecen con nombres es-

tadounidenses pero son filiales de consorcios japoneses, 

como es-el caso de DUNLOP TIRE ANO RUBBER CO. Subsidiaria 

de la japonesa sumitomo RubPer Industries Ltd. para exporta

ci6n de llantas. Sony, igualmente, poseo este tipo de fili,!. 

les, tambidn la empresa exportadora de productos de tecnolo

gta avanzada ATARI CORP. habla vendido sus derechos a MITSU

BXSHI Electric ::;alea ~rica. 

La expansi~n oriental en E.U. continda con empresas como CA

NON CORP. que en 1907 continda una f4brica de fotocopiadoras 

en New Port News, Virgina. TDK, CORP. incrementa su capaci

dad productora de cintas de audio y video en ~.u. Aunque 

existe tambi~n el caso de firmas japonesas que proyectan 

trasladar a paises atrasados su producci6n total1 como es el 

caso de TABATA Inc., f!brica de visores, esn6rqueles y ale -

tas para el mercado estadunidense y para Japón, Australia y 

Sudcorea que planea trasladarse a Taiwan por ser menos cost2 

sa la producci6n. 

La_ ola ele. dq'ftisiories, asociaci_o_nes Y_ ~dquisiciones lleva 

fuerte tendencia en ~.u, desde hace varios. años, coritinuando 

en· el presente como lo es el ejemplo de _la Fairchild Semicon. 

ductor Corp~ del Valle del_ Silicio,-California en v~as_de 

ser adquirida.- por ·la FUJIT_SU ·de ,Jáp-dn/ con·- algunon tropiezos 

legales des~a .1987.' ( '-Z.) 
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t.:n el sistema financiero de E.U. la cxpansi6n japonesa es in, 

discutible a una velocidad rápida; sus créditos y activos en 

el pa!s asccnd!an en julio de 1907 a 270 mil millones de d6-

lares, el 9\ del total de los de la banca estadunidense1 re

presentando mtis del doble que en 1980, ttnicnmentc en Nueva 

York existen 69 bancos japoneses efectuando diversas opera

ciones financieras. ( ' ' ) 

La expansi6n bancaria japonesa cuenta con el punto favorable 

de tratarse de instituciones que han prestado menos a las ne. 

cienes deudoras del tercer mundo en dificultades financieras 

ya que la exposición total de los bancos japoneses en prl1ste_ 

mes a países dol torcer mundo era de 62 000 millones de d61.!_ 

res en septiembre de 1987, el 50\ de los pr~stamos de la ban. 

ca norteamericana y los mismos países. ( &'/) 

La desregulaci6n pcrmiti6 a los Bancos regionales de ~.u. t,g, 

das las condiciones para que continuen su expansi6n mediante 

la sesi6n, asociaci6n o adquisición, en tanto los. más fuer-

tes sanean su economía, reduciendo. activos·- o vendiendo pro-: 

piedades, nuevos consorcios. banc~i~s ·: ~B.1 tan lug8.res _-do im

portancia en el sistema. f.inan~i~r~:·-~sta~~il'{~e~~c~::· ( áS>,'_ por 

ejemplo; ~:-C~7.'=':---¡ ;o';;=-:00-~~C .----~~-"'--4 -":;-='·. 
·;;:-:_~ 

a) Fleet Fi.nancial Corp~_·,~e::~~~~·¡d~n:~~jj~~~·.-~ -se d·~pi~C~ en 
:,·_.,--

ta.man.o saltando dBl 40 al· 22_- ~u.ga-r-- __ e:Otr_e·: la-s c!as. banca-
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rias mls grandes en activos, tras su fusi6n interestaral en 

1987, con Nclrstar Bancorp of Albaniy, para crear Fleet-Nor

tar· :e•inancia1 -corp: 

b)PNC Financial Corp., con activos de 31400 millones de dOl~ 

res se convirti6 al 15 lugar (del 22 en 1986) como result~ 

do de su crecimiento y la adquisici6n de -c!tizens-Fidelity 

Corp~- (4500 millones de ddl~res en activos) y del Central 

Bancorp de Cincinati (otros 5000 millones de diares). 

e) Chemical New York se ubic6 en e 1 4 lugar con la adquisici6n 

de Texas COmrnerce liancshares de Uouston. 

Se cree que estas tendencias cambiar4n la estructura de la 

banca en E.U., al\n cuando en la actualidad, los tradicionales 

bancos m's grandes permanecen sin cambio considerable: Citi

corp (propietaria de Citibank) sigue en ndmero uno con activos 

de 203 600 millones de d!5lares, chase 1:1anhatlan Corp., en se

gundo con 99 100 millones de dolares, Bank-1\Jl\érica (propietaria 

de Bank of Amdrica) en tercero con 92 800 millones de dls. 

~l proceso de acumulacidn capitalista mundial en su etapa ac

tual cuedc caracterizarse como de interdependencia econdmica 

de-n~cioñes con entrelazamiento de capitales individuales. ~l 

pr_oceso implica surgimiento de nuevas naciones y capitales que 
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- ·- - .. .-··--, 

tiendrui - it'. alC-~nzar; ,-empar~jar. -~ · ~esplazar a otras naciones 

y/o _·a ofros 'capitai~s:::--:A·.·_nivel rlt~ndi.al lo.s casos de E.U., 

Europa _y ~ap6ii Iiú~~~~n eS-tas'--tEiñdenci11:1 • 

. En 1944, con la:'Confcrené::ia de Bretlan Woods, que formaliz6 

e1-~c~~~l:·_y -~~mb~a~~-e si~_ter.1a econ6mico mundial, E.u. con el 

6% de _la pob~aci6n mundial controlaba el SO\ del PNB mun-

·-'diai,---páS-Bndo deBpul5s al- 40, 35, 30 y calculllndose para fi

nes ~e siglo por debajo del 25%. Paul Sarnuelson, premio no

bel de economía en 1970, docta correctamentei "No es porque 

'nosotros-estemos en decadencia, sino porque los dem:is están 

disminuye~do la.diferencia, a base de crecer con mayor rapi

dez". (. 'b:) 

Jap6n, R.F.A., R.U.', Francia e Italia sobrepasan ·en 1997 el 

PNB do'E·.u- y 'desde ·1996 las .exportaciones de R.F.A superan a 

.--las. e~tadun~~c-~~Qs,, m4°s a.fin las japones as. Tambidn hace unos 

cllzln~-~~--~fi'ci~:.:~:o:;- sC-_,pénsaba- que el 'PND de :ttalia pudie_ra sobr!!_ 
- ' - ··- ;· 

pa~~r ~1> d~-::·-_-¡ri·g·i'a'te:~ra como hoy sucede. (. 61) 
-=~:-~:e;_::\~·- ,~:_-; . .- - - . , - _: _, -. -: .. 

Pero la :-~~t-~~~ependencia econ6mica y el: erit~~~áz~~_1a·~-to:::-~o:_:c~·
:_p1tales. es un p'roceso mundial, abarca al -_c_~~j_#-:t~~-~d~;j;P~-~~es,~ 

_no_:-cS_·_ex~rañO entonces constatar el aúment~:-~~~·~'.-1.~'.:·~~-;,d~-~~ia: 
.,:~Xt~~diCÍ~ -ai- c~mpo sociillistai __ como :io _EijeíTip1ifiCa'; lll_::inVer~ 

- .. ~--·--.---e;-. - --,--,--=---==---"~-;..-~·--"--· 

:~:u:::~:n::.::::r:::r~::~ ·::u~~:~ :::~0J~~i:~:t::t, •7:: 
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empresa PRIS de la URSS CSl\ del capital) , la nueva empresa 

empleará a unas 300 personas, con tecnología estadunidense y 

cperar:í en la URSS. { 613 ) 

Otro de los razgos importantes de la interdependencia y el 

entrelazamiento mundial de capitales a nuestro juicio esta 

en: "El importante crecimiento de las inversiones directas 

de E.U. en el exterior y viceversa dado en los años 70, es 

remplazado por la dismi.nuci6n absoluta en el per!odo 1980-

1903, lo cual expresa una brusca calda de las inversiones de 

Ustados Unidos en el exterior, ya que las inversiones del e~ 

terior en aquel pa!s crecieron durante ese per!odo." ( '9) 

~ste razgo, est~ indudablemente conectado a la formaci~n de 

los nuevos polos mundiales de poder ya scña1ados en este tr~ 

bajo y anal.izados en detalle por especialistas en la mate~ia •. 

(.7ol 
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En 1987 ascendián a 100 000 millones de 

dls. -las inversiones financieras japonesas en E .u. 
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VIII. CONCLUSIONES. 

Las conclusiones extra!das de este trabajo son el resumen de 

dos- tesis bSsicas, --elaboradas a lo largo de esta investiga

cidn y fundamentadas en los datos empíricos que se lograron 

recopilar, así como del anAlisis óe 18s tendencias mAs re

cientes de la evolucidn econdmica mexicana •. incluyendo el 

contexto de la crisis nacional. 

La primera tesis es que actualmente estamos asistiendo al de

sarrollo de un nuevo modelo (o patrdn) de acumulacidn capita

lista en l·tdxico, CJUe es consecuencia del patrdn du crecir.tien

to econdmico seguido por el país dcspu6s de la Gran Deprcsidn, 

cuando se inicia en M6xico el proceso de industrializacidn ~ 

diante la sustitucidn de importaciones de bienes de consumo, 

primero, intermedios despu6s y recientemente de capital. El 

tránsito hacia el nuevo patrón de acumulacidn capitalista 

tiende a desembocar en una fase exportadora de manufacturas, 

tccnoloq!as y capitales de la economía mexicana, y adquirirá 

un peso creciente en las prdxirnas dos d6cadas. 

La segunda tesis es que la nueva fase exportadora de manufac

turas, tecnolog!a y capitales en M~xico se debe a un contexto 

más amplio, como lo es la evolucidn econdmica mundili1, que- hB 

adoptado la forma de una creciente inter~ependencia econdmica 
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y entre1azamiento de cap! tal.es .ª es cal.a _i_~-~ernacion~l- Los 

dos fen6menos estl!in plenamente int~rconec:::tados y :serta impo

sible interpretar al uno sin el otro. 

Esta interd~pendencia y-entr~lazamiento d8 caPitales nacion!!_ 

les-- (privados, e~tataie~--y/o rnÍXi:Óef Co'n. capital~s -for4neos 

(que tambie!n pueden. ser. priv8:dos-, estatales, mixtos o conjun. 

tos, de varias naciones), son. factores generativos del proc!!_ 

so tendiente a la forrnaci6n de. un nuevo patr6n del desarro

llo capitalista nacional, pues han hecho madurar en buena rn~ 

dida los excedentes de producci6n, misnDs que han saltado 

las barreras nacionales para valorizarse en el mercado inte~ 

nacional. 

sin embargo, hemos reiterado varias veces, que no es el con-

junto de la economía del pa!s la que se ha transnacionalizado, 

sino Onicamente los capitales m4s fuertes, que act6an en las 

ramas econdmicas m4s monopolizadas. Mientras que los capit.!_ 

les ~s pequeños o medianos, no tan s6lo, no pueden valoriza~ 

se en el ámbito internacional, sino que incluso, pueden ser 

absorbidos por los grandes o simplemente desaparecer, golpea-

dos por la crisis, le cual puede resultar en un "sanoamiento 11 

de la oconom!a y en una recor.1posici6n de la estructura produs. 

tiva en beneficio de Ios sectores econ~micos monopdlicos na-

cionales, ante la necesidad de fortalecerse para elevar su 

competitividad internacional. 
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~l inicio de una fase exportadora de la econom!a mexicana P2. 

ne al descubierto varios hechos, sin los cuales hubiese sido 

imposible llegar a dicha fase, como son: el acelerado y el~ 

vado grado de desarrollo relativo de las fuerzas productivas 

en el pa!s (en ciertos sectores ya comentados) , la creciente 

socializaci6n (interdependencia) de las diversas ramas pro

ductivas, la formaci6n de diversos monopolios mexicanos aut~ 

nomos o asociados, el desarrollo del capital financiero y la 

subordinacidn de las empresas pequeñas y medianas a las gran 

des. 

El otro punto que cabe destacar es que -dado el nivel infe

rior general de desarrollo de las fuerzas productivas del 

pa1s en rclaci6n a las potencias tradicionales- la oxporta

ci6n de capitales mexicanos sa dirige principalmente a na-

cienes similares o con un menor desarrollo, pero que tampoco 

escapan (aunque en menor medida) las naciones industrializa

das. 

El indicador m~s generalizado para al desarrollo da las fuer 

zas productivas es la tasa da crecimiento del PIB, en este 

rubro se nota una gran simi1itud entro _t"t<!X._~co _Y _]3_ral!_~l!--,~!.-_ 

ses con exportaciones de manufacturas, tecnolog1~ y· capital_cs,, 

aunque bien, el mercado de sus exportaciones-. están· localiza

dos en diferentes regiones para -ambos pa!.s'es~ Por e'jemplo, 

las exportaciones de M~xico se dirig~n. mS.~·- h~~i·a __ !\Déric~- Lat_! 
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na y las de Brasil más hacia Africa y regiones asiáticas. 

Evidentemente, hemos recalcado, que en realidad no es toda 

la economía del país la que contribuye al crecimiento espec

tacular del PIB, pues muchas empresas incluso quiebran1 sino 

que son un cierto ntlmero de capitales los que generan en ma

yor medida este crecimiento y que ello, a la vez, repercute 

en la formaci6n global de la ?conom!a nacional. Por ejemplo 

en 19BO, s6lo tres empresas latinoameFicanas fiquraban en el 

Club del Bi116n de d6lares, las tres son petroleras: PETRO

VEN de Venezuela, Ph'TROBRAS de Brasil y PEMEX de M~xico. 

Ocupando los lugares 19, 32 y 33 respectivamente a nivel mu!! 

dial. Pero a nivel de las primeras empresas industriales del 

Tercer Mundo (en 1981), ocupaban el 2, J y 4 lugar respecti-

vamente Gnicarnente antecedidas por la kuwait Petrolewn. 

Las fuentes establecen dos categorías de inversidn en el exts 

rior: la directa y la de cartera (préstamos). Para los 

otros flujos de capital se subdividen en: a) Capital a largo 

plazo (superior a un año). b) Capitai a corto plazo. 

- -,..._,.:_, 
-oespuds se -establece otra distincidn -entr_E!, ~-los- tenedores· do-

activos: a) Sector· oficial resid~nt·c!"~ :°'b.B.rÍ~o 'Ofi~i.41 central 

y gobierno, excluyendo las .ri:i-servas_ ;-:-~a~.c~~:::_;~e'.depdsi~o !ban

cos pt:lblicos y privados, excepto el.· ~~iitr-~).,:-~,- b)· Otros soct2 
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.res y capitales,que no entran en.'la subdivisiones anteriores. 

Por ejemplo, en M~xico; entte 1973-1980 salieron del pa!s por 

concepto de- r-ct.il:O:-s~bre -prástamos otorgados, capital a largo 

plazo-de otros sectores 1063 millones de DCG. 

Las instituciones mundiales encargadas de recopilar informa

ci6n al_ respecto, por lo general no solicitan a estos pa!ses 

del Tercer Mundo. Tampoco lo hacen los organismos locales, 

excepto_Brasil donde si existe una categor!a que registra la 

inversi6n brasileña en el extranjero en su balanza de pagos. 

La Balanza de Pagos de una naci6n se divide en dos secciones 

b4sicas: 1) La cuenta corriente, y 2) la cuenta de capital. 

Esta tiene dos subdivisiones: a) Capital a largo plazo y b) 

capital a corto plazo (que consta de pasivos y activos), 

~l Banco de M~xico define los activos (a corto plazo) mexic~ 

nos en el exterior como los activos financieros o derechos 

que tienen los residentes del país sobre loe del resto do r~ 

sidentes de otros países. Pero los define así a todos toe 

activos por no poder determinar los de largo plazo. Pero e~ 

to no necesariamente significa que si un mexicano tiene in

vertido en EEUU un bono del tesoro a seis meses, al cumplir

se los seis meses repatricirS-.s_u_~capital. a México, aunque en 

t~rrninos contables sU: capit:~l--qúed~---r~-91Btradci'·como-de ·cOrto -
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plazo. A~n ~s en ninguna ·estad!stica de M~xico se encuen -

tr.an las _salidas_ de capital ni a corto ni a· largo plazo, aun 

que_ el Banco de Hdxico, en sus Estad!sticas Histdricas. Ea

lanza de Pagos 1970-1978, publicada en 1980 reconoce la exi~ 

tencia de activos de empresas matrices mexicanas con eubsi-

diarias en el extranjero,.pero no los cuantifica. Tampoco 

lo hace la SPP en su Informacidn sobre las relaciones econd

micas de México con el exterior. 

l:.n este trabajo no se ha podido dar una lista completa de las 

empresas que han exportado manufactures, tecnolog!a y capita

les, pues ello ser!a fruto de una investigacidn que contar4 

con recursos econl!irnicos y muchos más exhaustiva. Se pregunt.!_ 

r~ el lector la comparaci6n tle este modelo exportador con 

otros, principalmente los que derivan de paises con mayor de

sarrollo capitalista; aunque los datos son aGn insuficientes 

hasta donde hemos podido detectar, en el caso de la eXporta

cidn de tecnologta corno parte de las eXportaciones totales, 

México participa con un 151 al igual que Colombia y Chile, por. 

encima _de Venezuela y cuba (51 cada uno), pero por debajo de' 

LEUU (60%), CanadS (3011, Brasil (251) y Argentina (201), en 

lo que respecta a--la exportacidn de tecnologta como 'porceritaje _ 

de las exportacio_nes totales en· el continente americano. 

sin embargo, e.i lo ant~r:6r~o s~ cuentan ias e~or~aciones PE 
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sibles dc_tecnoloq!a que empresas mexicanas en el extranjero 

__ podr!a_n-estar-_rcalizantlo. Por ello cnfatiz&bamos el factor 

esen_cial.._dc la interdependencia econdmica y el entrelazamic!!, 

- to- d~_-=ca,pit_ales. Por ejemplo, se sabe que en 1974, las fi

liales de empresas-extranjeras radicadas en EEUU, realizaron 

gastos en investiqaciOn y desarrollo por unos 813 millones 

de dls., de los cuales 117 millones de d~lares correspond!an 

al gasto efectuado por empresas de origen latinoamericano con 

filial en CEUU. Por eso decíamos que el problema estudiado 

no se pod!a reducir al Srnbito regional. 

En cuanto al tipo do tecnolog!as y proyectos mexicanos expor

tados son básicamente obras de infraestructura, procesos in

dustriales diversos, consultor.tas, asesor!as tl!cnicas y tur!~ 

ticas. Los proyectos de infraestructura de M~xico se dirigen 

en un 100\ hacia Amdrica LatinaJ mientras que los proyectos 

industriales._ se dirigen en un- 73\ a Aml!rica Latina, en un 18\ 

hacia· lo¡¡¡: pa~ses in_dustrializados y en un 9\ hacia los patees 

de ,·¡a OPE~; y_-_l_a~ consultor.tas se eXportan en un 98\ a Ain!!ri

C~~i.litf~-.!'l<Y· en -un- 2i'" hBCi:á ,-10&- EEUU. 

La export~~i~~ de• ~¡pÚai.i~ d~ ;lhico se ha hecho en cuatro 
modalidade~:··--.-.- - ·.·::._:;;~:-_,_,-,,-- ·¡:· -',:'.;,~. ,>" 

·,//. ·-/~- ·:·;;~;:::;".o'.'._· 
"a) Expor·~~i~~- d~-~- empre_~_~ª;-~~-ª: éárVfcfó'S en· ~~-~-i~-¡-da~~s tales 

como la :e~~lo~~~J."d~ Y' prospecci~·n· -~ie ~-;~tJ:.~1e~·:· -~,~n~t-ru~-cien, 
•,,.· 
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ingenier~a, consultor!as, proyectos turn-key. 

b) l:!Xportaci6n de empresas industriales y de otro tipo que 

implican activos importantes las textiles, electr6nicas, 

de.bicicletas, alimentos, materiales de construcci6n, de 

medios de comunicacidn electrdnicos, raetalurg!a, equipos 

industriales, construcción de sat~lites. etc. Es decir 

empresas que ensamblan y manufacturan en el exterior. 

e) J:;xportaci6n de bancos y capital financiero. Se trata de 

instalación de bancos mexicanos en el exterior que real.J:. 

zan operaciones financieras o bien simplemente de repre

sentación en el extranjero. Estos bancos fueron insta!~ 

dos originalmente por extcnsi6n de actividades o bien 

por adquisición de otros ya instalados en pa!ses desarrf!. 

llsdos y no desarrollados. Mientras la exportaci6n de 

capital financiero mexicano so ha hecho a través de ope

raciones sindicadas principalmente o aut6nornas (en menor 

medida) desde el euromercado, prestando mayoritariamente 

a las naciones latinoamericanas y al mismo M~xico en pa!:_ 

ticular con montos importantes de financiamiento. 

d) Exportaci~n e~ valores Iru:iobiliarios y activos monetarios 

a ---corto plazo-;." - se-:t:i:ata-; ·no de la acepci6n de lo -conoc!-c-

do como .;f_üg~¡-,~ d.~ caP·itaie~ por la crisis~ sino de una 

tendenc.i.a.:. de ~-aPi_tal~s que buscan condiciones 6ptimas de 

valorizaci6n ~n ~l mercado mundial. 
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~s probable (dado la inexactitud de los datos manejables) 

que las inversiones mexicanas en el rubro a) y b) sean de 

unos 15 mil millones de d6lares y las del rubro c) y d), 

contando la exportaci6n de ca pi tal desde el euromercado, 

sean de unos 20 o 30 mil millones de d6lares. Una investig.!_ 

ci6n mSs minuciosa podr!a arrojar resultados muy importantes 

para la comprensi6n global del desarrollo econ61'\ico de M4i!xi

co. Por lo pronto, esperarnos abrir camino para ello. 

~n cuanto al modelo exportador de manufacturas, concluimos 

que este se viene desenvolviendo desde fines de los sesenta 

(incipientementc) pero, debido a la crisis, se desarrollará 

bastante en los pr6ximos años, apoyado en las inversiones 

que para tal fin viene realizando el Estado, la iniciativa 

privada y la inversi6n extranjera directa seleccionada para 

ese rubro. t::llo va acorde con la tendencia rnds general de 

Latinoarnerica de ir progresando paulatinamente en la sustit,!! 

ci6n de sus importaciones y exportaciones de productos manu

facturados. Por ejefi\plo, de 1970 a 1977 la proporci6n de pr.e, 

duetos manufacturados exportados por Am~rica Latina pas6 de 

un 19\ a un 31\, al tiempo que la exportaci6n de productos 

primarios descend~a de un 46\, a un 36' para el mismo período. 

En el sexenio ·que ·termina· 11982-1988) se consolidaron las ba

ses, de políticas e~on6mi'7as paia· que M~xico transite (gradual,. 
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mente) hacia el patr6n exportador de manufacturas, pues la 

capacidad instalada durante el modelo petrolero exportador 

en el pa!s fue muy considerable, debido sobre todo, ·a las 

grandes importaciones de bienes de capital y equipos de pro

ducci6n que aumentaron el potencial productivo del aparato 

econ6mico nacional, a la vez que, en t~rminos porcentuales, 

avanzaba el !ndice de eustituci6n de importaciones en bienes 

de consumo, intermedios y de capital. Este modelo exporta

dor de manufacturas no implica borrar el anterior, exporta

dor de petr6leo sino combinarlo en una relaci6n jerarquiza

da. 

El modelo se verS reforzado por la pol!tica econ6mica de f! 

nanciamiento a la exportaci6n de manufacturas, que ha venido 

aplicando FOMEK desde 1964 y que abarca desde cr~ditos a la 

pre-exportnciOn hasta el otorgamiento de créditos a las em

presas extranjeras para la adquisición de productos manufac

turados mexicanos. 

Ciertamente que la disminuci~n de las tasas de crecimiento, 

en la mayoría de los mercados de exportación y la tendencia 

ascendente del proteccionismo comercial, indican que la si

tuaciOn futura del modelo exportador mexicano (a largo pla

zo) depender~ de la evoluci6n de la productividad de la in

dustria manufacturera y del avance t~cnico, Ello supone 

que una proporciOn creciente del equipo de produccidn y de 



los procesos de distribuci6n tengan un mayor tamaño (como en 

las economias de escala) potencial o efectivo, y logren efi

ciencia mayor en sus operaciones, funcionando a la m4xima·c~ 

pacidad. De ahi la insistencia estatal en la reconversi6n 

tecnol6gica-industrial como pilar econ6rnico de la moderniza

ción social. 

Las tendencias en el contexto politice internacional durante 

los próximos afies permiten anticipar un periodo de inestabi

lidad mientras se estructura el mundo multipolar que estS suE, 

giendo en la actualidad: Jap6n, los paises asi&ticos de in

dustrializaci6n reciente, China y los. pa!ses socialistas se 

unen a EU y Europa como centros econ6micos de poder. 

La expresi6n m4s nefasta de los centros de poder en la carre

ra armamentista por la cual una elevada proporci6n del esfue,!;. 

zo mundial en ID continOa al annamentismo. 

Los esfuerzos para lograr la coopp.raci6n t~cnica desde los ºE. 

ganismos p~blicos nacionales e internacionales en A.L no han 

tenido mucho ~xito, pero la cooperaci6n entre empresas si ha 

ido aumentando desde 1970. La inversi6n extranjera directa 

latinoamericana en otros paises de la regi6n, generalmente C.2. 

mo empresas conjuntas entr~_d~~ socios, alcanz6 alrededor de 

600 millones de d6lares ha·sta 1981 (entre - 1 y 2\ de toda la 

~ED). "~sa cifra no es un muy grande, pero ha crecido firrne-
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mente en los ~!timos años y obviamente apunta hacia un fen6-

meno de significativa importancia." { 1 J 

La mayor parte de esas operaciones se concentra en un ntlmero 

pequeño de grandes empresas de los países mls avanzados: son 

empresas que han desarrollado capacidades de diseño, adapta

ci6n t~cnica y creaci6n de productos y procesos, en una evo

luci6n que se inici6 sustituyendo importaciones_ y conllev6 a 

la exportaci6n de tecnolog!as. Las ventajas competitivai:{de

estas exportaciones pueden basarse en: 

. - - . 
a) una mayor adecuaci6n del producto o servicio ·que re_sulta 

del proceso de aprendizaje tecnol6gico y ocasi~~~l~n~~-.-~e 'i!l 
novaciones tocnoldgicas mayores 1 como los. procesos -~~.,_:~e·~c~~::.:' 
ci6n directa Hylsa y de papel -bagazo .. cus-i. ":' 

: , ·:,ce:. <~~::: .,:-·-· 
.- -' .:: _.;: .. _: ... ,_> 

pagar salarios baj~s, ~-~~~68 cC»stOs, :;_~-~~-:-con.!! 
tituye un factor importante en la exPor't·aCi~~-, d~': '-P~~y~·CtOB: de·· 

construcci6n, bienes de capital y plantas· ~-O~~'i:~-j~~--~~-~c--;·i-_---j".~-

b) La ventaja de 

\·~,, :::-:~ ;;.:~;1~· 

Los tres grandes pa!ses con avance t~Cn6i~g·¡~~'.::i'h~á~~-~:iiai:; rel~ 
. :\-. ,-. ~v-.- ·.:,;. ' 

tivarnente significativo orientartl:n suS' Po1rtiC8E(.de·=_;'COOpe;r-áci'6n-'~ 
-- - . -· · ;-,E~~-':-'-·c~ ,__¿---- -'-.·.-- ·--

hacia dos problemas clave· señalados por· _A. -~_á02(:_= ~~,--_-_.;bc;mo~--b~·n!!. 

ficio mutuamente de las res~ectivas capa~-.ici~-.d~S)_ihd·~~~i:-i~-1-~s · 

tecnol6gicas y b) como aproximarse-a la -fron1:e~á;·te_c,no1dg-~Ca Cn· 

~reas intensivas en investigaci~n. 
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. ' . . -

l::j~mplos· c3,c.<4~·~·~s'icl~~'.\i~:6~~~~-~ en. el futuro pr6ximo sor.tan: 

telecOmU:ñ:i..CaCioñes- ~ ~: indust~-ias -nue~a~, b:-ansmisi6n eléctrica . . . 
a_ ·1arija distanciD:·,-- petr61eo·,-:explo_raciones marinas, células 

f~tovoltai.ca~, · centrale·~ .nucleares, microelectr6nica, bioteg, 

nolog!~ ~-: riu~vo~: ~aterialcs, etc. todo parece indicar que los 

capital~& privados, estatales, extranjeros y mixtos A.L. te!!. 

dr1an _un _.importante papel en el progreso tecnol69ico de las 

grandes empresas, articulados en una pol!tica tecnol69ica 

cooráinada por los estados o bien facilitada por él mismo. 

Dentro de esta tendencia se inscriben las " empresas de in-

termediacidn" como LATINl::QUIP, fundada en 1984 como mecanis

mo de coopcraci6n tdcnica por tres de los principales bancos 

de A.L.: el Banco de Provincia de Buenos Aires, Banco del E.!, 

tado de Sao Paulo y NAFINSA de M~xico. su objetivo es incr!!_ 

mentar la exportaci6n de bienes da capital de los 3 pa!sos y 

a otros patees de A.L., actuando Latinequip como catalizado

ra do las operaciones y ayudando a diseñarlas. 

Queda una t1ltima pregunta bAsica por resolver. ¿porqué. estos 

hechos del desarrolle capitalista son soslayados o menospre

ciados por la teorta econ6mica Convencional, ~stado, capita-

listas y la -~aycr!il_;:_~~~ -~~~ .::_~_~v-Sstigliclores? • ___ Parece ser que 

el enfoque. eco06mico ;_"pÓi.:.·n:a~iqíies~---se encué:ntra_ at1n- sumame!!. 

te arraigad~ c~~ _-p~rf.e ---~~-.un_ ~~-can.ismc ideol6gico del sist_2 

ma que pre~end~----P~rp~t~8.~--: la_-'i1lllsi6n de los desenvolvimientos 
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autónomos o nacionales del capitalismo, pese que las tenden

cias mundiales"·indican lo contrário. 

Aqu! coincidimos P1en~ent6- · COn -.-e1: ·traba~~-- de o. caputo y J. 

Estay R~ al-- criticar_-.-que -- autores -- de- diferentes corrientes PU!:?, 

den hablar de oconom!a ·i~t-ern8ci~n~l- .o .:mundiál, de internacio 
- -_-, - --~----- ----_ , __ - '._ - -

nalizacicSn econism1Ca.;-- e_t.c·~ ·i---p~r;; ·_.-·¡e- -rBStan 01 cOñtenido, al 

plantearse como relacio~es--,Ei!XternS:S y· YuXtaposicidn de patees 

olvidándose .de 18, nvocaci6n~- Universal 'del-- capital. 

"La producci6n_ .. y la circula"~iis~ de.,capital, as! como su.an41.f 

sis conjunto, debei: de tener como' punto de-part.idit.-.y de ·llega 

da esta vocacidn universal del ~-apita1: ·La estructura econd

mica en cada uno de los pa!Se~ est~ en-t:r.;~~za~d_a·~L:~_n distintos 

grados, a esta unidad Superior ciu~_-. es_~_e·1: ~is~e_m·a\ _:.y quo cons

tituye, en· ese nive1·; una eStrúCtW:li' iÍlt'Eú:~'tiaCiOri"D.i _.que'"!i~·-dc:

s"arrolla, cada Vez· ~s, a nivei·-:de-. uncl~ Prodi.i.Céid-~~ distribu

cidn, cambio y consumo int~r~a~i~~~le·~·_;'.~ \-_( __ ;3_j·:~·:·:.'.-·· 

una -vez que e~t~ndemos . l·a- ciiii!~ic~; ~~~¡~·i-: ~'~~~'.~r~:i~~:~ . ' 
Eist8mos 

en condiciones de anal,izilr :C"~~6···2re~~-r~'~t~:~-i~-:·-~~~~":-~·:~: iG-''din!< 

mica social. de un ~~~-~-'. -~~~8~~--=-~~-~~,~~h ~~~.~:~?:~~-~J~~~~~-9-~ti-~~~-{~::_' ~-~~u!l 
- d"S -df nlírñi.Cil est·s ··_·e'nc~beZlld~:~ P'---dr' :i~~;p~t~;~';'·:t:~ri~~o-~';-'-~4~-:e1~-~'.~-~'-'-
mentos para diferenci~~ .~i 'd~s~~~~~~o:,:'\~-' at~a·;~- ~~º::-~~'. p~!s;.con 
el desa~rollo o atraso_ de,· 108 ~~bi~aies :-d~-~ ~~;ij. -~~-~~·;:-o·. bicri, 

como se conectan ar:tbos. Nos'p~iecO: que_ esta.·.pe~spcctiva-_es 

la más fructífera. 
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Algunos profesores me han comentado que hace falta una 

posición teórica-metodológica m&s definida a nivel personal, 
en especial el Dr. Edgar ortiz de la FCP y S-UNAM. Considero que ño 

es una respuesta fácil, sin embargo pienso que sin estar expli
citada, sí hay una definición impl!cita en la posición teérico

metodolÓgica adoptada para la realización de este trabajo a l.o 
largo del mismo. 

Entonces cabe señalar que, aunque en todo el texto nunca 
se señale la obra de Marx, entendida como un todo y no Únicamen

te en su aspecto de Econom!a Pol{tica, ella estuvo siempre pre

sente para la elaboración de las categor!as conceptuales que 

guiaron la investigación. Concretamente me refiero a la insisten 
cia hecha en los conceptos do "Entrelazamiento e Interdependen

cia" de capitales, que pese a no aparecer en las obras de Marx, 
creo factible una interpretación en dicho sentido para la época 

actual del capitalismo mundial en general y mexicano en particu
lar. 

Ello lo digo porque el planteamiento marxista ha tenido 

muchas derivaciones e interpretaciones, para el caso particular 

que nos ocupa; señalo con cuáles autores coincido y en qué aspeg 

tos, as! como· en cuáles no; pero intento exponer fundamentadameu 
te por qué, basándome tanto en datos emp!ricos como en interpre

taciones tc6ricas. 

Considero que las tendencias econ6micas expuestas son ten

dencias objetivas que en el per!odo hist6rico actual rebasan las 
posibilidades reales de oposición por parte do la poblaci6n afes 

tada, tampoco creo que el problema se reduzca a recomendar pol1-
ticas econ6micas sobre el mejor camino que podr!a tomar el capi

talismo local. Al enfrentar estas reflexiones, más bien pienso 
en la insistencia del mismo Marx en torno a las condiciones obj!!_ 

tivas (reales) que se le imponen al individuo, en cuanto condi
ciones enajenantes e aliena'ntes que impiden el desarrollo inte

gral del ser humano. 
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En efecto, el subdesarrollo de las potencialidades humanas 
integras del individuo, cuando no su 

en las relaciones sociales 
completa cercenación, está 
de la producción actual, 9enerado 

lllSmese éstas capitalismo moderno o socialismo real). Las con-

diciones materiales de existencia están separadas, son extrañas 
o ajenas, de los objetivos estrictamente humanos, pues éstos se 
trastocan en objetivos alienados, dirigidos por el proceso de 
producción de valor y plusvalor 1 no de satisfacción de necesida
des humanas. 

Pese a todo ésto, Marx vio en el desarrollo del modo de 
producción capitalista una especie de justificación histórica 
de la enajenación; l.Por qué?: el tremendo crecimiento de las 

fuerzas productivas hecho a costillas de la explotaci6n de la 

mayor!a de la poblaci6n es un logro del capitalismo, pero este 
mismo hecho brinda las posibilidades reales de abolición del ca

pitalismo, o lo que se ha llamado, la;; condiciones para abolir 

la contradicción entre el reino de la NECESIDAD (proceso histó

rico alienante} y el de la LIBERTAD !encuentro del ser humano 

consigo mismo y sus condiciones de existencia, sin la coerción 
material externa impuesta por la necesidad). 

Creo pues que la econom{a no proporciona una respuesta glQ 

bal al problema humano, ya que su campo de conocimiento es muy 

reducido a lo técnico (acumulación de capital, políticas econó
micas, modelos, etc.). Sin embargo, sin un conocimiento económi

co de los procesos, la visión humana quedar!a también muy esque

mática y pobre. 
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MEXICO EN EL DESARROLLO CAPITALJ:STA REGIOHAL RECIENTE! EL CASO DE 
AGUASCALIENTES. 1984 

F.HPRESA Y IJIO DE FUNDACION 

l. Industrias Nipomox del Centro 
S.A. de C,V,, 1982, 

2. Hoto Diesel Mexicana, S.A. 
1982. 

3. Forjes y H-'qÚinas, s:A. 
(FOMASA) -1982. 

4, éondwne~/Sp~ex. 1994 

S. Nissan de Mdxico, S.A. de c.v. 
1984 •. 

6, Texas Instrument, S.A. 
1984.· 

CAPACTERISTICAS ECONOP-ICAS Y 
TECNOLOGICAS SOBRESALIENTES 

Fábrica de transcjcs o cajas de 
velocidades con un diferencial 
intc9rado, es coinvcrsi6n entre 
Japón y M~xico para surtir a 
Nissan con capacidad de produc
cidn de 7,000 unidades mcnsua-
les para el mercado nacional y 
mundial, 

Capacidad de producción de 
10 000 motores al año, coinvcr
si6n Fisomox y General Motora -
Co., con tccnoloqta de Octroit 
'oiosel Allison. Fábrica el Mo-
tor "El Plata 92" de 6, e, 12 y 
16 cilindros para correr mil -
klns. sin requerir ajuste. Se -
utiliza para unidades de trans
porte, construcción, minerta, -
equipos petroleros, industria-
lea y plantas de luz. 

Del Grupo HOroaa, fábrica de -
válvulas (autopartes) tiene rc
lacidn con tecnólogos y clion-
toa de la industria terminal de 
EU, Europa y Oriente. 

Capacidad de protlucción do 50 mi-
llenes de anillos pnrn motor 
anuales, con apoyo tccnológico
de Sealed Powcr Corp. y otros -
grupos internacionales relacio
nados con la producción de com
ponentes. Tienen Centro de Cap~ 
citacidn Especial para trabaja
dores. 

Fábrica de estanfado de partes -
de carrocer!a y cajas metálicas 
para exportación de paneles y -
subensamblcs. Ascsor!a técnica
japonesa. 

Fábrica de semiconductores, cal 
culadoras de alta tccnologta Y 
controles para refrigeración. 

NOTA: El Programa Estatal de Fomento a la Industria. 1980-1986, -
(CPEFI) establecía ol despliegue industrial de la entidad -
con la creación de 221 empresas mixtas, predominando el ca
pital nacional con un 85\ y el 15\ restante de EU, Japón, -
Argentina, España, Argentina y Uruguay entre los más impor
tantes. 

FUEUTE: Elaboracidn propia en baso a datos del rEFI 1980-1986, 
publicado en piario Uno.J1;i_s_yryo, 22 de octubre 1984, como 
euplcmen to. 



CONCEPTO 

Exportaciones de 

Bienes y Servicios 

Importaciones de 

Bienes y Serviciou 

saldo 

AMERICA LATINA: BALANZA.COMERCIAL 1976-1985 

- 1976 

'm_i 1 e-.Sc}-""-d_~e·i'.-=:--m:i r_-~i;o_n,e s·" d-e d-~-ó 1:_8 r_·e e 

1977 ,;---;--; 1978--- :,-1·97'9- ___ :_i"9_e~::;~ ,;_,_~;;~~~-:·-~-:_ 1-~-e~_-\~:- :1 ~_-0_3_·: ·-:-19~4 - : 19es 

FUENTEI ONU: "Estudio Ec0n6miC::o 

1987, ·p. 672o'; 
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MEXICO: PRODUCTO INTEPNO BRUTO TOTAL Y SECTORIAL. (PClfCENDIJES). 
1986..;:1987.'' 

. SECTORES- variaci6n anual· 

-:--:-~ 
TOTAL '' ,. ·.~-<~e!,::;.;~-: ---- ~ :..\~~(;-·._; -- .,: -- ~ . 4 •. O , , . , 

- - i_~·, ''-"'~ ' 
i"~ - Agrop-.:-r: ~il~i'C~i''t~i~ ;y' pesca .. ,~-.. ~?_"·- :'":--:_ ~ 2-~~1 ·:;- --

2. Minertci .·,;-,e_ .• /'.i( ·::·-;if:, :)?f::/.-'-~'. :,,;;~-; ,--~:·;~:--{-": .-.. <-;~·--·.--~- ~-3 

~ -
3. Ind. Manufacturera; 

, ''--"-- --'. 

6. comercio, reS~ü~~rÍ·~~s- y 

hoteles.· 

7. Transporte, almacenamiento 

y_ comunicaciOnes. 

S. Financieros, seguros 

e inmuebles. 

9. Servicios comunales, sociales 

y personales. 

10.2 :-

2:·9 

••• 

3.5 

3.5 

0.7 

'.1.4 -

'.'-_":":;::.:: 
-,1-.4,. 

-:4 ~ 2 

- .- --~ 2 ~o 

3.0 

n.d • 

2.3 

3.3 

0.7 

FUENTE; ENEGI-PNUD. Sistema de cuentas Nacionales de México. 
Estimaci6n Preliminar, 1987. Nueva Serie. 1988. 
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ME:XICO: IMPORTACIONES DE MERCANCI1\S. COMPOSICION PORCENTUAL Y 
TASAS DE CRECIMIENTO. 1982-1985. 

Importaciones 
c~~~8Sli<a~~ 

980 - 1985 

Total 100 100 

Sector Pdblico 

Sector Privado 

Total. Bil31es de. Consuiro 

Total. Bienes Intennt'.!dios 

'l'btal. Bienes de capital 

FUENTE: Idem. 436. 

MEXICO: CARACTERISTICAS 
TACION. 1975-1987~ 

Años 

43.3 32.3 

56.7 67. 7 

12.a B.O 

58.4 68.1 

26.6 23.9 

s·es~-:·::·-

600 

672 

760 

1975 

.19Bi 

19_83,.-

1984, -

1985 

1986 

1-997** 

977 

1 160 

* Total hasta ese año. 
•• Hasta Septiembre. 

Tasas de crecimiento 
1982 1983 1984 1985 

-40.0 -40.7 

-Je.e -20.2 

-40.7 -53.0 

-46.0 -59.S 

-37.9 -31.8 

39.l 

11. 2 

53.1 

38. l 

36.5 

19.6 

-9.1 

40.9 

26.8 

17.0 

-4o~& os1.2- 11.1 2s.J 

--""'-' 

DE EXPOR-

~-Personal·. ocupado 

.·,67" 214 

'-~; 127 040 

150 867 

199 604 

211 960 

268 215 

313 549 

FUENTE: INEGI. Boletín trimestral de Informaci6n Econ6mica. -
NClm. 1, Vol. 1, Enero-marzo 1988 y tambidn Estnd!sti
ca de la industria maguiladora de exportación. 1975-
1986. ENEGI, 1988. 
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MEXICO: EXPORTACIONES DE BIENES. COMPOSICION PORCENTUAL Y 
TASAS DE CRECIMIENTO. 1980-1985. 

c~8~8~A'Eail~ Tasas de crecimiento 
E~ortacicnes: 1980 1985 1982 1983 1984 1985 

Totales 100 100 6.5 5.1 8.4 - 9.6 

Petroleras 64.1 67.0 13.3 2.3 3.5 -10.e 

No petroleras: 35.9 33.0 4.0 12.6 20.4 - 7.1 

•I Tradicionales• 10.5 9.1 1.0 4.2 7.5 -10.7 

b) No tradicionales• 12.7 18.B 1.6 32.S 51.0 0.6 

FUENTE: ONV. Estudio ••• 1985. Op. cit. p. 435. 
* Se refiere a las principales. 

MEXICO: TASAS DE CRECIMIENTO DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES 
NO TRADICIONALES, 1982-1985 

T a s a s 
Exportaciones 1982 

- Productos met~licos, 

maquinaria y equipo- - 0.7 

- Autopartes 52.6 

- Autorn6viles y camiones -25.7 

- Productos qU!micos 3.J 

- Alimentos y bebidas 

- Minerales no met~licos 

'2.4 

12.0 

d e Crecimiento 
1983 

19. 7 

118.B · 

51~9 -

. 42.i 

'!~.-4( 

1984 1985 

,-95.l 

4.8 

.' 20.J 

. 21i~2 

'1'3;4 

12.6 

25.5 

- 4.7 

-10.s 

.o.s 
··9. o 

- Prod.- sidertirgicos -1. 5-- ·~-~-1~-.¡'j-·¿:~~ -~~-1~::¡ -- --:...:34. 9-
12.8 ·11.2' ··<.1~-,~;4:~-.:·_ .. __ .:..33,5 - Prod. petroqutrnicos 

- Otros -23,·5 

FUENTE: Idcm. p. 435. 
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MEXICO: EXPORTJ\CION DE MERCANCIA. SECTOR PUBLICO Y PRIVADO. 

(1980-1987) (Millones de dOlaresJ • 

Año 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985-

1986 -

1987 

FUENTE: Idem~· 

Total del 
Sector Pt1blico 

11 513.2 

15 859.J 

17 788;.5 

17 359.4 

17 803.5 

15 777_9--

'.-_,.7_ 6~-8 .9_-_~ 

10 1_6:4 ~_J ___ 
.---

Total del 
Sector Privado 

3 898. 7 

4 242.8 

3 441.-1 

4 952.6 

6 392.5 

5 885.9 

• -382.1 

.. - ,-_,10 -4?_1.B 

c.:¿····· ..... . 
MEXICO:' ExPORTA61~~-, D-~f~~~~I~~ ~FAC'l'URERAS --~~: ,SECT~R . 
PUBLICO Y- PRIVAD0.:-_!:1980-1987. '(mil.lenes ·:de :d6lares)·~ 

Año 

1980· 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986' 

1987 

FUENTE: Idem. 

- - - ·--_· . -,,., -
_ :-·',.Total-:•_:.del. :- '/. -_ .. " 
·Sector ~·Pdblico -.-· 

~---·s2'0:0·/ '~?-' 

-, .. !·_ ;-~:~--:~·':;' ~~:·::~ 

1 ós:i'.'·3" 

,,,,.._._._Total __ del. _, 
···' ---->'')_S~ctor:_- _Privado 

.. ,,;-~· ;.;,-_ 4 -4 58 • o 

.-,6 361.2 

8 844.1 
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MEXICO: EXPORTACION-DE MERCANCIAS: 1980-1987 

(Millones de: d~la:~e_8_)-· 

P e t - ·r o l' - e -r a e 
Petróleo· 

Año. _ Crudo.:-' ._ oériViidOa ;~::PBt~oqU!m:Ícos 
- . Manufac-., 

Agropec-ua"ri~s ·i;,~--.&;c'tr8c'tiV~~--~. tureras · -,-_,-.Total 

;~, ,::-~~~--~;'. -- ~,-_ .. 

1980 9 -448. 8 :·'¡;~ - ~-'.:·4-26~-9. '" 
~->;::. ;,:;_e;,~''=~ 

1981 ·- ': l~:~·j¿~~2~i'~?~ ·-:-~~-'-~'1'ói~'g 

1982 

1983 

·';:-

,.14 :;~~·;;-~,~ ~--
:·'.::·.-: . -<-: 

_737~8 

1984 
.. ·14'; 961-:0s'>-

1985 ;13 308.B 1 351.1 

1986 s 580.2 639.6 

1987 7 877.0 632.0 

.-. : '"1i6: 7 , 

- >,---~~_,-:--~-32~7-. 

115.6 

106.9 

87.5 

220.8 

1 · 409¡0 -· 

2 Ó.99~4-'.-

1 543. o 

- .· ::_\':>:-.·-_; 
'"'·-, 509. 7 ,. 

575~9 

; >:•. ' 
---1 -·¡-¡5'.~-6 

9 907 -

'20 '102~1 

·',·-::21'~- 229. 7 

(::-', __ :.·.¡:_-.. : 
---,;:-2 2:'-:J12 ~-º 

·;·_-:21 663~8 

10 656.2 

FUENTE: INEGI.SHCP. Banco de M'xico. Eetadrsticas del Comercio Exterior de M~xico. Informaci6n 

Preliminar. Enero de 1988, Vol, XI, nllm. l. p. 7. 



CONTRASTE CON LA EXPERIENCIA DE ALGUNAS HIPOTESIS TRADICIONA
LES SOBRE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA {T) Y CAMBIO TECNOLOGI
CO {CT) 

HIPOTESIS 

l. Las T aplicadas en los 
pa!ses en desarrollo son t._2 
das importadas. 

2. Las T utilizadas en los 
pa!ses menos industrializa
dos no son adoptadas a las 
condiciones locales. 

3. Las empresas transnaciona-
les utilizan solamente téc-. 
nicas intensivas en capital 
y el equipo más moderno. 

4. El CT es inducido por cam-
bios en los precios relati
vos de los factores. 

S. El CT tiene lugar para red~ 
cir costos aumentando la 
productividad. 

6. Hay una gran escasez de ca
lificaci6n técnica en 
pa!ses en v!as de desarro-
llo para adaptar, mejorar 
productos y procesos. 

FUENTE: s. Teétel. p. 2409 

EXPERIENCIA 

Han existido numerosas adap
taciones, producici6n local 
y exportaci6n de T. 

Hay un grado apreciable de -
adoptaci6n de T. 

Hay empresas transnacionales 
que utilizaron equipo de se
gunda mano y se adaptaron a 
las disponibilidades locales. 

Es generalmente inducido por 
el mercado o como resultado 
del proceso de la producci6n. 

Tiene lugar para adaptarse a 
requerimientos de la demanda, 
por nedio de nuevas varieda
des de productos, cambios en 
la calidad, ndmero de la pro 
ducci6n y adaptaci6n a dife= 
rentes materiales, etc. 

Lo opuesto puede tambien ser 
cierto en algunos casos. 



MEX:IC01 AUJUNos····,N~Ic~oREs·'tC~NL1cos YT~CNOL~Icos 
PlB por c.!lpita 

(ddlarea de 19701 
Tasa do crecimiento 

Deuda externa a fine• da año 
(millonee de ddlareal 

Crecimiento de loa precio• 
al conaumidor 

caato en 101 (millonea 
de pesoa do 19701 

caato del Conacyt (millonee 
de peeoe de 19701 

FUENTE! ldem, p. 1012 -:s-'-'- -: ;,¡~;;,~_,_;;)::, • ""' -hi'.O.;·.,' - '·'.':'.. 
l. Corresponda al gaeto del GobiernO/~edBr~l-~~·~ :.;.·.·,·T···· .• ,·:.,·.'.·.;·t.J .. •.'.· .. ·.'..·.·.· .•• ~:., ... ' .. '' .:;,'f!' /~';;')' '-;:-¡ 

IND1cAooRE~::~:~L~;~~~~·~~:¿~i~c'i~~:_ ;;~~~-~I.~'.·: ·~:;:;;;'L. :e~.,., 

Cient!ficoa o ingeniero• ~;i;: 

Por milldn de habit&ntea'=-_. 
Casto en 10 (millonae -de -ddl~~'e"Si''.'~

Por milldn da habiten tea_- (d61ár~~J 
\ del PNB 

AutoreB cient!ficoe .,_-· 

,.Amdrlca·Lat!na 
~,~\:;:_··._ .«,y .a1_-.._carib1111/- ¡' ;" 

s '_768 

- ~u~~!:e 3;1. final al 118·tadci·d~: f~-i~~~;-~~t'I-fi~~d~;-!~';i.-\-~ -=;i;b~i;~~~~~-:=~:-;'~:-~~¡i=~cr;;: 
datoa edlo ee indica, el nQmaro que :c:emits e."-dicho listado.:-

FUENTE1 Feo. R. Sagaate. P• 1015. 

1984 

i. 280 

2~3 -

354 

,. 

Al pie de 



RECURSOS, PRODUCCION y APOYO FINANCIERO PARA CltrwCIA y TECNULUl.OIA, ~UK UNU~U~ u~ PAl~~s 
!PORCENTAJES) 

Costo en ID lalred. de 1981) 

Investlqadorea lalred. de 1982) 

Ndm. de graduados 11980) 

Ndm. de autores (19821 

Nl1m de patentes registradas por 

residentes 

Calrod. de 1980) 

Exporta.cic5n de tecnolog !a 

!hasta 1982) 

~ Apoyo financiero del PNUD 

(1982-19861 

Apoyo financiero del Cii~2 , 
(1984-19851 

t:dm. de proyectos {~EA) 3 

(1984-1985) 

Contribuciones del BID4 

(haasta el Jl/12/19841 

PAISES 
CMNDES 

76.3 

65. 5 

72.2 

67,3 

89,9 

10.7 

25.7 

Jl.8 

52.7 

PAISES 
ANDINOS 

15.4 

18.9 

17.8 

23. 5 

7.1 

47.J 

37.9 

31. 4 

24. 9 

OTROS 
SUDAMERICANOS 

0.6 

2.• 
o.s 
o.e 

n.d. 

24.l 

'·' 
s.e 

6.3 

CENTROAMERICA 

1.0 

2.4 

2.3 

2. 7 

'·' 

••• 

l2,2 

16.1 

13.0 

CARIBE 

6.7 

10.8 

7. 2 

5.7 

1.4 

17.3 

22.4 

14.9 

3.1 

TOTAL 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

loo.o 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 
l. Para la diatrlbucldn porcentual no ae ha tomado en cuenta el monto correspondiente a actividades 

regionales. 
2. Para.la dietribuc16n porcentual se ha descontado el monto correspondiente a proyectos que insti

tucionalmente est&n situadoa en Eatadoa unidoa o Canad4, 
3. Corresponde a la distribuci6n qeogr4fica do loa centroa/proyectoa perticipantea en el Proyecto -

Nacional de Desarrollo Científico y Tecnoll5qico 11984-1985). 
4. Corresponde no sólo a las contribuciones del BID para CT, sino tambi6n a activiaades relaciona

das, tales como educacic5n superior, educacic5n técnica y vocacional, e inveati9acic5n y extenaio
nisnoo agr!cola. 

a. Cifras estimadas con base en el n11mero de operaciones de exportacidn de tecnolog!a, 
"'UEt'-: F-- P. ... -gi.r .. ' y,.._, ia ,..-..,k. - l0"'"' 



EXPORTACIONES DE SIENES OE CAPITAL DE l\Z'{ERlCA LATINA, ARGENTINA, BRJ\SlL Y MEXlCOl 
(MILT..ONES DE DOLARES) 

Doatino 
Ori9on 

lllll4rtca Lat11iir. .- -

Año 

i9io-=· 
1975 
·i9a0ª ::.-. 
1982">' 

:'-

'-·~? . ;-1970 ____ _ 

·1915·· -, 

'·,¡98'0 

1982 

Brasil 
.,,:-~_::·:- ~-¡:;º-

.--. -, i9'75 : 

Al mundo 
Valor • 

28S 100.0 

1 !SO 200.0 

3 264- 100.0 

3 412 200.0 

S4 100.0 

274 loo.o 
378 loo.o 

;·421--: 100.0 

79. 200.0 

546'' ----100.-0 

i98o. 
1982' 

., ifi7 200.0 

Ml!xicio 1970 
1975 
19-80b 

1992b-~_ 

l. CUCl: 724+725+732. 

2 115 .. :-- ioo·.o-, 

' 07 ;,, 100~1(- .-

196 100.0 

324 100.0 
S61 100.0 

A paraea on desarrollo 
de Arnt'Srica de Africa y Asia Total 

Valor 

144 

692 

1 61S 

1 084 

38 

220 

260 

176 

SS 

300 

1 039 

.,-6_99 

"'-23 
.82 

90 

S6 

' 
so.s 
60.2 

49.5 

31. 8 

70,4 

80.3 

68.8 

41.8 

69.6 -

54.9 

Valor 

6 .. 
336 

sos 

1 
6 

" 18 

,,2· 

.J4 

' 
2.1 
4.3 

10,3 

14~8 

1.9 
2.2 

Valor 

lSO 

741 
l 951 

l 589 

39 
228 

~--9 286 
4.3' ':-- . .-194_ 

o~\é.:·:~·-;·;~~ 

6~2 

.. 
si 

334 

' 
52.6 
64.4 

59.8 

46.6 

72.2 

82.5 

75.5 

46.t: 

,;;[:_4_7.9_-_ .. _;'::_ 287.~ !-' 2J;2 ·- l_:-326' 
33¡0·-~:;::'.:4·95- .; 22.9 : f)ÍI(-· 

72.2.-

61~2: -.\ 

e 6_1~2 

\:_~;;.2;~~:4::;: 
41,8 

27.8 
_10;.0 

. 9. 4 ~6 

'n.d. n.d. 
n~d. n.d. 

· 56.o 
'.:_::-:_.-:: :' 

2G'.4--

91 46~4 

9o 21:a 
56· 10.o 

A Pfllsca dcsarmlla 
dos do econanfa &; 

ll'Drcado 
valor \ 

130 
409 

1 313 

823 

lS 

48 

" 227 

22 
__ ;212:---

:941 

931 

64 

:ios 
2J"4 
sos 

47,4 

35.6 

40.2 

53.4 

27,8 

17.5 

24.3 
53.9 

21,9· 

'.ia".B 
--J_~.-e 
·, 44.0 

-:13.-6 

53.6 

72.2 

90.0 

a. Las exportaciones de .Vonozucla-_y_ Chile so incluyeron tal como figuran en el Int11l, op. cit. Loa bicnoa do cA 
pital para estos dos pa{aea incluyen aplicaciones domdsticas y excluyen tr4ctorcs. Las c~portacionca do ca~ 
to~_ ~~-~ pati:i_e~ __ a_ ,l_oa _ si:arsc_s _desarrollados de cconom!a de morcado incluyen cualquier otro dos tino, -excepto' 

Amt!rica Latina. 
b. Datos totales do exportaciones suministrados por Nafinsa, con la distribuci6n gcogr&fica de Intal, op. cit. 
Fuente 32. 
FUENTEt Feo. R. Sagastc, p. 1020. 



DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE TECNOLOGIA DE LOS TRES PAISES GRANDES DE AflERICA LATINA 

Argent na aras M x co 
Concepto Ndm, Destino Monto Ndm. De11tino Monto NClm. Destino Monto 

Proyectos do ... Am6rica Latina '" 79\ AmC!rica Latina 40\ 100\ AmC!rica Latina 100\ 
I:nfraeatructura 
civil 11\ Patees en desa '" 'º' Pa!ecs en dosa 47\ 

rrollo de AfrI rrollo do AfrI 
ca, Asia y Me= 
dio Oriento. 

ca, Asia y ue= 
dio Oriente 

11 Pa!aea indus-- S\ 
trializados 

Proyectos ... Am6ric4 Latina "' 75\ Amtirica Latina B/d 73\ Am6rics Latina s/d 

~ 
I:nduatrialos " Palees en deaa " 19\ Ps!aes en dosa s/d .. Pa!11ee en deaa B/d 

rrollo do AfrT. rrollo de AfrT rrollo dol Mo= 
ca, Asia y Me= da, Asia y Me'= dio Oriente. 
dio Oriente. dio Oriente. ra.taos indus-- s/d 

" PaS:ses indus-- a/d 18\ trializados 
tri.al izados 

Asiaten~ia '" Amdi-ica-Latina s/d 71\ América Latina s/d 45\ Am6rica Latina a/d 
técnica y . 17\ Pa !ses en dos.a s/d .. 
consultor.ta : rrollo - do AfrI 

Pa!acs en dosa a/d '" Pa!aca en dosa s/d 
rrollo de AfrI rrollo de AfrI 

. ca, --Asia y Me= ca, 'Asia y Me= ca, Asia y Me= 
·dio Oriente. dio Oriento.· dio Oriento. 

" Pateos· indua-- a/d . 20\ Pa!aeti indus-- a/d •• Pataco intlua-- a/d 
trlallzndoa trinlizadoa. trializadoa. 

15' Doaconocido a/d 

Invorsidn-' .. , Amdrica Latina .88\·. a/d ... AmiSrica Latina s/d 
extranjera " Estados Unldoo 10\ .'. - 26\ Est~dos Unidos s/d 
directa " Europa ; 2%' S\ Otros s/d 

s/W sin datos. Incluye el J:nfol"Jlle del BID, 1984-. Progreso aocioecon6mico en Amdrica Latina. Washington. 
FUENTE: Fco •. R.- Sa9astf. p. 

. . 
1023 
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IHDICADORES MUNDIALES: PORCENTAJES DE : CRECIMIENTO DEL-. PIB 
{Precios constantes) 

1950-1960 1960"."'1970 : 1970-1980 1980-1987 

Mundo 61 •. B 4'1'~ 4 :l.9~·.7'. 

Pa!ses 
::19-~!f industriales 50.4 59.B 34~6 .. ,_-. . . 

Estlldos Unidos 41.-0 :·: C '-~<J 4 ·::-'4 e;-~,;;; -~--,~ 19 :· 9 ... 

Jap6n 190.2 _61.0 · ',24.'s 

R.F.A. 56.0 31.6 • •• 
Pa!ses en 
Desarrollo 71.2 68.4 --1e.J 

América Latina 65.0 74 .1 77.3 8 ~-g 

FUENTE: Orlando Caputo L. La economta mundial capitalista y 
Am6rica Latina. p. 186. 

CRECIMIENTO DE LAS RELACIONES ECONOMICl\S INTERNACIONALES Y DEL 
PIB. (porcentajes de crecimiento en d6lares constantes. Ulti
mo año respecto del primero). 

1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1983 1980-1985 

EKpJrtllcic:nes 
"""'1alcs 56.4 78.5 222.2 -26.9 -27.3, 

(l\ct.ivos banca-
rios y del extc 
rior). - 450.2 .10.6 ·.:24.9 

IID de EJ.J en el 
exterior y vi~ 
versa. 

Pm p:i!ses in-
dustrializados 50.5 59.8 

FUENTE1 Idem. p. 193. 

. 



m.w. 

""""' AlOMnia Fed. 

FrllnCiA 

1 ' t'rodueto -_. ' . 
' Intemo" 

-eruto,. 

--19971. INDICADORES BASICOS-DE-LAS PRINCIPALES &CONOMIAS DESARROLLADAS 

-:·, - Mt:-~Ít1-- -,--_ · ~ 
'Obomnl!Qltal' ' -

·:_en~ del _nLe_.\, --· 

___ ., _: - -.. Cuenta e 
. - CUcntn 

Con-.iuita 

Extcrnaa 2 

'::.~~\,-. 
1997 19Bfl* 

--141.4 -156.0 -134.0 

es.e 82,6 76.0 

80.6 72.0 65.0 

25.B o.o -10.0 

--o,9 -i.s - 1.s 

: 6,800 1.000 -3,000 

-1i.1 11.2 12.0 

6111.l!nz¡i, 
C=mciAl 

1996 1981 

-166.J -169,9 

92.8 90.9 

112.6 tos.o 

º·' -J2,0 

-a.s - 9.7 

-150.0 

68,0 

100.0 

-40,0 

- 4.0 

-3,120 -11,200 -1a,ooo ..... - 1.a - 9.0 



r. 

1907i INDICADORES BASlCOs DE LAS PRINCIPALES EX:ONOHIA.S DE AHERlCA LATINA 

Producto 
- Interno 

Bruto 

.rroducto 1nterno_1.
. Bruto- - · 

· por: habi tanto 
',-:,~;, 

. . '"- -

1986 1987.*' 1986_ ·:Í997•-)~-·; 

'·º 2.0 
,., 3.0. 

5.1 5. 5 

s. 4 5.5 

-4.0 io.o·-

e.o 7.0 

5.5 1. 5 

. 4~ 4; 

5.9';: 

J~ 7 

; J. 7 -

... 6.3 

5.J 

2.6 

3.1· 

3~6 

-·i.:2<:.-.. · 
• 004'."5 -_ 
-1~1 

Precioa 2 
- -·-al- ·- --.;·º-- Deuda 

. con•urlli.dor _ x t e·r n·.a· 

--1986 1987• 

cuentas 

-· :- c::;~~=l 

1986 

Externas 
. cuenta 
corriente 

1986 

',:::~{. :~:,) 1:~~~~~-~' : :~·J: .: :·:-;.~;~~·:?:; '.' ¡-~-i ::¡;>; --i~~:;; '.¿ --J. 900 

·:--5~-.4~ :u1;9:,.- :::~3;;'~--:_·c ··3,·e ·<.::iri.i :'/-~~'j_'2}2'..~/; · -1,510 

1987•. 
- ---·-

-~i~5~~ 54,500 2;s49 1,450_ -2,831 .•.. 
8:;349: 

· ~-i.·o~';/-" ~-~: ?."-\ 1J:8 -·· ~-·\:·;-~-~·:,'_: :-,11"•)·2 /" ::116.':s"> ~395 
--'.17.-4,:°:.__.-- 2_2~.9 ,:·.::: 13~1\:;j~2:.~~-;;~ ·;,::·1l".'&:'~ ~~-~~~--~ .<~"2~~,,-,~-:;"-:: :<z~~f.~B ·: ~--- i .-tó~ ';Y1_Q~~.~ ~~(~l~~i· -950 

1

::::~ :;:~i!Fri~1;~~~:i~éi1~~¡~J.~n~f(l~~;f,1<t:'.:E1i~'~f:):~~iLí:[:::' :~::: 

:·:·il&-;9o0 ii)_/eoci:. 1110045 "".'4;037. 
.:;_.~,' -::..· 

'14·;900 15,700 1'~8i4 ' -i:;sJs· )~458 

Eatlm11cione1 prollminarea.' : -.-/;_.;_._ '';/'" ')~;:;", .:;,;;;._ _. _, : ... >:.·\ _:"-_-\·- ::(~ .":~j(· , . _ ·:·/_; .. · "_ ::-¡; ·'.~-- ,:_:,· __ ,,_ 
Ta1111s anu11le1 de crecimiento~.- _. -- -: .-. -, ·' -~- -.,--_;:· :}~~ ··::::.c. _,j);:~'F', :·,_~,- -, ;'.2._.·:../:· · -- - - · :.-::·~_,:_'._-:'.-'·· - é~- · _,f:-: _. ·o;;¡:; -.. -'-._:: 
Variacionea de dlci~mbro ft di~·r~-~á:· · --·~.'::_.f, ~o· ':or> ":' ." -:~--;-: :::?;~'- .·:-;::: '.<~/· ::_;;,¡:· ~ .. ¡~-,\-;. ~~-
Ta1aa anualos modlaa. . - -;:: .- ... -'·:"·-: .. <:--.::r ._::·-'.~{::!- ·-f:~j _:_;~-~~->-., . ·;--1.- '~--'.<' o·~-:. "·--.:f''.i.:.-. :;:>:-'º 
Indices promedio•_ an~ales -_Cl_~80•100I, ._,,-: ·.: __ ::.; ,_,, :--:~;:-,,.· - · 

5 Hlllonoa do dOlaroa,- ---,',,--='.-,---~---'o'~~_:_;';~:.:;.-~-'~__:-:::~~_~ ·· :•- ·~ _ ---,- '-e"': 
FUENTE 1 ea lance prellminar de_ l_ª._.:~~~~-;_;,i-la~~~~~er~~-iin~~_.1CJ8if c0ñ-i1816ri .,;6~~6mic~'"'Para--Ari16r'ic-D i.lit"ina-:-Y:-ei-caii~C,. -cci::rAL) • 

FUtNTE: UAr-PEOEI. Econom!a IiltOrnaclOnal. Dolct!n r_enaua1· do -Se<¡Í.zim.ionto. No; 6-?, 'dici~rG ·1987-cnoro.' 19_88-. P-' 22. 
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