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INTRODUCCION. 

La importancia creciente del capital extranjero hace 

imprescindible su análisis para el establecimiento de las 

tendencias del desarrollo económico de México. Durante la década 

de los ~70 esta preocupación generó una gr-an cantidad de 

investigaciones~ entre las que destacan: México en la órbita 

imperial_ de ~os~ Luis Cece~a, La inversíón e~tranjera en M~):ico 

de Bernar-do Sepúlveda y Antonio Chumacera y La5 empresas 

trasnacionales de Fer-nando Fajnzylber- y Trinidad Martinez, las 

cuaies constituyen el fundamento del pr-esente trabajo. En la 

década actual, los esfuerzos por aprehender el fenómeno de la 

penetración e>:tranjera en la economía nacional están marcados por 

la r-ediscusión de la teoría del desarrollo económico y se han 

enriquecido con nuevas perspectivas teóricas, fundamentalmente 

con los análisis sobr-e la cr-isis y r-ecomposición del proceso de 

trabajo y la discusión en torno al proceso de 

internacionalización del capital: estos cambios rebasan los 

ámbitos de la producción académica marxista y permean los 

análisis de otr-as escuelas de pensamiento e incluso el trabajo de 

los organismos económicos multilaterales•. En este marco se 

Esto puede apreciarse en los estudios del Centro de 
Empresas ·Trasnac:ionales de la ONU <CTC-ONU>, que ha 
realizado algunos de los trabajos más exhaustivos sobre 
el teina. 
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inscribe nuestro trabajo. 

Nos proponemos analizar la evolución de la inversión 

extranjera directa CIEDJ en México durante el periodo 1983-1988, 

enfatizando el proceso de penetración del capital extranjero en 

la estructura industrial. 

Actualmente, el proceso de internacionalización de capital 

alcanza un nivel de desarrollo incomparablemente mayor al de 

cualquier periodo histórico anterior: la empresa trasnacional y 

las tendencias de la disgregación geográfica de la producción 

·cdesl ocal i zaci ón productiva) constituyen su e>:presión mas 

acabada. El conjunto de relaciones económicas (producción e 

intercambio) que caracteriza la actividad de la$ trasnacionales 

constituye lo que llamaremos circuitos internacionales de la 

valorización del 

economía mundial. 

capital; estas relaciones son dominantes en la 

Así!' el comportamiento de las empresas trasnacionales y, 

particularmente; la evolución de las inversiones extranjeras~ 

ocupan un lugar central en la explicación d.e la crisis. y del 

proceso de reestructuración que vive la economía mexicana: 

tomando como referencia las estrategias de valorización del 

cap·i tal trasnacional anal izamos el proceso reestructurador de la 

i ndustri'a en México!" intentando mostrar hasta que punto ambos 

procesos siguen una lógica de desarrollo común. 

La hipótesis básica de la investigación plantea que, en wl 

contexto de crisis (contracción ecOnómicá, dificultades para 



penetrar 

divisas, 

los mercados externos, Deuda Externa, 

etc.) y debido a las características de 

esc.c-sez de 

l oc: al (dependenc:ia del e>:terior en tecnologia 

la industria 

y bienes de 

capital, falta de competitividad), será la IED el principal 

vehiculo de la reestructuración industrial~ y~ por lo tanto, será 

el elemento definitorio de las nuevas formas que asuma la 

articulación de la econan1ía de México con el mercado mundial. 

Planteamos en segundo término, cuatro subhipótesis: 

1. El comportamiento de la IED está determinado por las 

estrategias de val ori zaci ón de los grandes capitales 

trasnacionales: delinear tales estrategias nos permitirá explicar 

la orientación de la invErsión extranjera en la estructura 

productiva de México. 

2. La incapacidad de la estructura productiva para generar las 

divisas que requiere su desarrollo, aunada a la situación 

financiera prevaleciente en los últimos años (pago de la Deuda 

Externa~ 

tasas de 

cuenten 

restricción de los créditos internacionales y altas 

interés>:- determinan que las empresas trasnacionales 

con gr· andes ventajas competitivas, en cuanto a 

movilización de recursos financieros y tecnológicos para adecuar 

sus procesos productivos a los estándares del mercado mundi a1·. 

3. Los sectores y actividades en que predomina el ·ci.pital 

extranjero serán los que mayor dinamismo presenten: crecimiento 

de la inversión, el producto y las ventas. El dinamismo de estos 

sectores se~alará las características de la evolución a mediano 

plazo de la industria en México, y por otra parte, determfnará 
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las nuevas formas de relación con la economía mundial. 

4. Al liberalizar el ingreso de la IED las políticas del gobierno 

favorecen la agudización del dominio del capital eMtranjero sobre 

la economía mPxicana. 

A partir de estas hipótesis, desarrollamos tres 

investigación: 

líneas de 

En primer lugar, abordamos la discusión de la política 

económica planteada por el gobierno de Miguel De la Madrid, 

en4atizando las medidas que involucran a la JED; en este terreno 

mostramos las contradicciones de la estrategia oficial y 

avanzamos en el análisis de sus posibles efectos sobre la 

estructura productiva del país. 

En segundo lugar, analizamos los flujos mundiales de 

inversión y los aspectos centrales de la reestructuración de la 

industria, con la finalidad de establecer las lineas generales de 

las estrategias de valorización 

de las contradicciones de la 

curso. 

del capital hegemónico y algunas 

reestructuración capitalista en 

Finalmente, aportamos diversos indicadores de la evolución 

reciente de la IED en México (montos, paises de origen, distri-

buctón sectorial), hacemos estimaciones de su importancia en la 

ec~ri9mia nacional, particularmente en el sector industrial, para 

establecer el papel de las inversiones extranjeras en la 

transformación de la planta industrial y completando el análisis 

de los efectos que acarrearon las políticas económicas durante 

1982-1987. 
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Planteado así el problema, queremos enunciar algunos 

aspectos generales acerca del tema que investigamos: 

La crisis actual del capitalismo significa la ruptura de las 

bases del proceso de valorización de capital en escala mundial, 

es decir, los procesos que desde finales de la segunda guerra 

mundial permitieron un crecimiento económico acelerado entran en 

crisis a partir de los años '70. En el terrena de la 

internacionalización del Capital <IC), la crisis implica que las 

formas que asume la expansión capitalista dejan de permitir la 

valorización de la fracción capitalista hegemónica, el capital 

trasnacional. 

En el centro de las contradicciones que originan la crisis, 

ubicamos el agotamiento de los procesos de trabajo basados en el 

taylorismo-+ordismo"', principal -forma de organización productiva 

del período; tres factores explican esta crisis: 

En primer lugar, la parcelación de las tareas, la 

degradación de los contenidos del trabajo y la6 precarias 

condiciones de la reproducción de la -fuerza de trabajo, se 

conjugan para dar lugar a un CL•estionami ente de 1 a organización 

capitalista del trabajo por parte de las clases obreras de los 

países capitalistas desarrollados: las causas de la "aversión al 

Cabe aclarar que el +ordismo alude no sólo a una -forma 
de la producción sino a una forma de organización 
social <reproducción) y prácticas estatales acordes con 
la expansión del capital <Estado benefactor>; sin 
embargo, en nuestro argumento consideramos al +ordisrno 
sólo en el primero de estos aspectos. 
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trabajo fabril'' son ''condiciones de trabajo penosas. suc:i as, 

tareas y sin gran i nt.erés ... relaciones humanas 

desagradables y difíciles y salarios insuficientes, inseguridad 

en el empleo, perspectiva de promoción limitada''~; es decir, 

formas de gestión de la fuerza de trabajo propias del taylorismo-

fordismo que, inicialmente~ sustentaron los avances de 1 a 

productividad. Hacia finales de la década de los '60 SE producen 

importantes luchas obreras qlle ponen en evidencia la 

vulnerabilidad de esta forma de organización del trabajo; prácti-

camente en todos los países capitalistas desarrollados tienen 

lugar movimientos obreros que demandan modificaciones en la 

organización fabril, mejores condiciones de trabajo y mayores 

remuneraciones: en la base de estas luchas está el obrero 

descalificado propio de la línea de montaje, del trabajo 

parcelado al má>:imo. Asimismo, el cuestiona.miento de la clase 

obrera da relieve a otras formas de resistencia "subterránea" y 

cotidiana al dominio capitalista en el proceso de trabajo: 

ausentismo, elevada rotación del personal, aumento tle los 

desperfectos de la producción, sabotaje, etc. Asi, el taylorismo-

fordismo pierde su efectividad como forma de gestión de la fuerza 

de trabajo en el proceso de producción. En el caso de los países 

subdesarrollados, si bien las luchas de los trabajadores de las 

industrias f6rdistas no alcanzan las dimensiones de las sucitad~s 

Comisión de Empleo, subcomisión ''Politica de Empleo 1
', 

La d~saffection A l"emploi industriel, i~forme de Jean 
Dupront, 1970, citado por Benjamín Coriat en El Taller 
y el Cronómetro, cap. B, p. 131. 
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en el palo desarrollado, son también sustento de 1 a 

reorganización de los movimientos obreros nacionales, sea en con-

flicto con dictaduras militares o bien en el enfrentamiento con 

el capital trasnacional•; en cualquier caso~ la vulnerabilidad de 

las industrias fordistas frente a las grandes concentraciones 

obreras es un hecho que actúa también en las economías 

subdesarrolladas. 

En segundo lugar, el taylorismo-fordismo enfrenta obstáculos 

muy grandes para aumentar la productividad del trabajo: la parce-

]ación de las tareas y la coordinación !y cohesión) del proceso 

alcanzar• un nivel tal de compl2Jidad que obstaculizan el creci-

miento constante de la productividad. Por una parte~ la división 

del trabajo se profundiza hasta el punto en que se al~anzan los 

limites de la resistencia f:í si ca (y psíquica) de los 

trabajadores, por lo que esta vía de aumentar la productividad se 

bl aquea; por otra parte, la atomización del proceso de trabajo 

provoca que se incrementen las tareas de coordinación del proceso 

y por ello los tiempos muertos de la producción, así, la cadena 

de montaje, en tanto forma general de la unidad de los procesos 

de trabajo fordistas, comienza a obstruir los aumentos de 

productividad. El capital ensaya diversos mecanismos de coerción 

Este proceso ha sido particularmente claro en el caso 
de E<rasi l , cuyo desarrollo cap; tal i sta se acelera en 
los años '70. Al respecto véas12 los trabajos de John 
Humphrey, publicados en Cuadernos Políticos: "El 
proletariado y la. industria automotriz brasileña'', No • 

. 24, abr-jun 1980; "La fábrica moderna en Brasil'', No. 
31 0 ene-mar · 1 982. 
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<aumento de la vigilancia en el trabajo, nuevos estudios de 

tiempos y movimientos) que enfrentan la oposición de los 

trabajadores y, en general'." son poco viables pues implican 

fuertes aumentos de los costos. 0 

Finalmente:- las industrias -fordistas son sumamente 

vulnerables frente a las -fluctuaciones del mercado: dadas las 

escalas productivas y la 11 especialización 1
' de la tecnología Cy en 

alguna medida, de la fuerza de trabajo>, estas actividades 

enfrentan graves di-ficultades de acuerdo al ciclo ec:onómic:o 

(capacidades ociosas) que alcanzan su m8~imo con el estallido de 

la crisis (sobreproducción crónica>; así, en un determinado nivel 

de satis-facción de la demanda, la producción fordista implica la 

inmovilización Cno-valorización> de enormes masas de capital. 

Las actividades organizadas de manera -fordi sta ven 

cuestionada su base productiva en estas vertientes, lo cual 

impone la necesidad de emprender transformaciones sustanciales en 

el terreAo de la producción: el objeti~ci principal de la ofensiva 

capitalista es modificar las relaciones de -fuerza -frente a los 

trabajadores en la producción, proceso que trasciende 

indudablemente a los ámbitos de la sociedad y el Estado; tal es 

el núcleo de los conflic~os en los países capitalistas durante 

los años '70 y '80; sobre la base de la necesidad objetiva del 

capitalismo de modi-ficar las condiciones de la valorización, las 

e. Véase Coriat, Benjamín, obra citad~, caps. 8 y 9; 
Aglietta, Michel, f!egúla.:Oión y Crisis del Capitalismo, 
Primera parte, cap. 2, Siglo XXI editores, México, 
1986. 
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clases sociales <y fracciones de clase) implusan opciones 

diversas acerca de la orientación del cambio productivo y del 

resto de los aspectos de la reproducción social. 

Ante la falta de alternativas globales por parte de las 

clases dominadas. el capital ha impuesto cambios fundamentales en 

las formas de organización del proceso de trabajo y en las pautas 

de la IC. La introducción de tecnologías basadas en la 

informática y el control computarizado y la 11 amada 

~lexibilización del trabajo se encuentran en el centro de la 

reestruct~waci ón capitalista. 

En el terreno del proceso de trabajo, las nuevas tecnologías 

atacan los obstáculos al aumento de la productividad reduciendo 

las barreras fisicas a la intensificación de las tareas (p. ej. 

la introducción de robots) y haciendo posible (y rentable) una 

adecuada coordinación de los procesos productivos <mayor control 

sobre los trabajadores y la producción>; asimismo, permite la 

adaptación de las empresas a las señales del mercado, reduciendo 

los montos de capital inmovilizados. La flexibilización del 

trabajo, por su parte, es una estrategia capitalista que busca 

romper la resistencia obrera frente a la intensificación de-las 

tareas y la reestructuración de los procesos de trabajo, mediante 

el replanteamiento de las normas que rigen el trabajo <átaques a 

los contratos colectivos de trabajo), el debilitamiento de los 

sindicatos y la modificación de las leyes que regulan la relación 

capital-trabajo en el nivel social. 

Las nuevas tecnologías modifican las relaciones de fuerza en 
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favor del capital tanto al incrementar la amenaza del desempleo 

(en t~rminos relativos, e>:isten menos puestos 11 fordistas" de 

trabajo>, como al reducir la eficacia de las formas de 

resistencia obrera6 ; ello ha obligado a los sindicatos a aceptar 

el replanteamiento de las normas que rigen el trabajo e incluso 

la contención de los salarios. Por otra parte, la aplicación de 

las nuevas tecnologias requiere de la modificación de las normas 

que rigen el trabajo en tanto se redefine la parcelación de las 

tareas: el capital busca aprovechar la 11 polivalencia 11 del 

trabajador en lugar de profundizar en su especiali~ación; sin 

embargo, la expansión capitalista hereda un conjunto de 

11 ac:uerdos 11 que fijan los límites máximos para la utilización de 

la fuerza de trabajo y obstaculizan la implantación de las nuevas 

tecnologías: de ahí que uno de los principales objetivos del 

capital sea destrt.li r los contratos colectivos. Así, la 

reestructuración tecnológica y la flexibilización del trabajo 

aparecen como aspectos complementarios en la estrategia 

capitalista. 

Estos procesos se desarrollan de manera contradictoria: en 

primer lugar, la reestructuración coexiste con la exacerbación 

del taylorismo-fordismo en aquellas actividades en que el 

contexto soci.al lo permite; en segundo lugar, tanto el desarrollo 

tecnol ógi.co como la f le>: i bi 1 i zaci ón ocurren de manera desigual, 

Véase Shail:en, Harley, "Computadoras y relaciones de 
pode·r en la -fábrica",. en Cuadernos Pol:iticos, No. 30, 
Mé>:ico, oct-dic, 1981, pp.7-32. 
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de acuerdo a las necesidades de la valorización; +inalmente, 

incluso en aquellas actividades en que la automatización +lexibl~ 

se implanta, los trabajadores desarrollan nuevas formas de 

control y resistencia. Ello determina qL•e, aun cL1ando signific~ 

avances importantes en la recomposición de las bases de la 

acumulación~ la automatización flexible no ha alcanzado aun la 

extensión necesaria para constituirse en una salida a la crisis 

económica actual. 

Por lo que toca a la IC, la crisis también ha significado el 

bloqueo de los mecanismos que, en este terrena. sustentaban la 

valorización del capital: la crisis de la Deuda Externa y del 

conjunto de economías receptoras de capital extranjero 

ejemplifican este proceso. ello, la reestructuración 

capitalista implica transformaciones importantes en las pautas de 

la internacionalización: 

El uso de la inform~tica y las telecomunicaciones en la 

transmisión de información y la aplicación de tecnologías de 

control computarizado han permitido la deslocalización de fases y 

procesos integrados en escala internacional y~ fundamentalffiente, 

han hecho posible la reconversión inmediata de los procesos 

productivos ante conflictos laborales y/o cambios en la ~ituación 

del mercado; así, se mina el poder de los sindicatos, tanto en 

los países desarrollados como en los subdesarrollados, y se logra 

una mayor adaptación a las coyunturas del mercado, reduciendo al 

mínimo el capital inmovilizado <stocks y capital fijo). 

Estos cambios rea~tivan la acumulación en dos sentidos: las 
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ganancias son mayores en las regiones receptoras de c:apital 

e>:tr· anj er-o (sea por el tamaño de los mercados, sea por los 

menores castos>; la deslocalización coloca a los trabajadores y 

sus organizaciones en la disyuntiva entre aceptar los imperativos 

de la reestructuración o ver reducida el empleo. 

Desde el punto de vista del proc:eso de trabajo, la automati

zación signi+ica nuevas posibilidades para la deslocalización. en 

dos vertientes principales: por una parte, 1 a ex pul si ón de las 

fases o procesos que no pueden <o no requieren) ser tecnificadas 

aún o bien aquellos que son contaminantes o excesivamente peli-

grosos, c:uya relocalización responde a la b6squeda de fuerza de 

trabajo barata, abundante y sin organizac:ión sindical y de 

menores costos de operación <agua, energía, materias primas, 

cargas fiscales), destinada generalmente al merc:ado mundial Cy €n 

todo caso, a servir coma materia prima en otro proceso>; el 

ejemplo c:lásico de esta forma de la internacionalización 

produc:tiva es el ensamblado de componentes electrónicos. 

En otras ac:tividades, la automatizac:ión implic:a el 

movimiento inverso, es decir, la absorción de fases que con 

anterioridad operaban en distintos espacios geográfic:os a partir 

de las nuevas posibilidades de la maquinaria y la transmisión de 

la informac:ión: en este c:aso, dados los altos c:ontenidos de la 

produc:ción, el capital busca mayores niveles de calificación de 

la fuer~a de trabajo en el sentido ya no de la habilidad manual 

sino del "pensamiento abstracta" y la responsabilidad~ asi como 

la cercan3a de los mercados consumidores y la "seguridad" 
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otorga el espacio económico 

En principio, podemos plantear que estas formas de la deslo-

calización responden a las características de las economías 

subdesarrolladas y desarrolladas, respectivamente~ esto es, las 

actividades con altos requerimientos de mano de obra tienden a 

concentrarse en el polo de menor desarrollo, en tanto que las 

producciones de alto contenido tecnológico prefieren establecerse 

en los países desarrollados; sin embargo, un acercamiento más 

detenido al proceso, 

excluyentes entre si 

nos permite ver que estas tendencias no son 

y operan en ambos espacios: los capitales 

europe'?s se desplazan hacia la economía norteamericana no sólo 

por el factor mercado o la posibilidad de acceder a la tecnología 

sino también por los menores salarios y las diferencias en las 

l~yes que norman el trabajo asalariado; de la misma manera, las 

economías subdesarrolladas alojan no sólo ~ases ensambladoras 

_si.no que han comenzado a incorporar p~oc:esos de contenidos 

tecnológicos similares a los emplazados en el polo desarrollado, 

fundamentalmente aquel los que _requ_i eren de, una altísima 

disciplina laboral (los trabajadores de los "cuartos liff!pÍos" de 

la electrónica y la farmacéutica> o bien aquellos donde la 

. aut.omatización no hizo declinar sustancialmente la intensidad del 
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trabajo lla automotriz). 7 

Proponemos abordar e1 estL1dio de la inversión e>:tranjera en 

M~xico en tanto mani~estación del proceso internacional de desa-

rrollo capitalista: la mayor· parte dt=> las perspecti :-tas teór· i cas 

que han abordado el problema de la relación entre economías 

subdesarrolladas y capitales trasnacionales, carecen de un 

planteamiento metodológico correcto pues postulan la identidad 

teórica entre Jos distintos niveles de desarrollo de Jos espacios 

económicos y, er1 ese sentido~ hablan de países en vías de 

desarrollo, utilizando los mismos conceptos y mediaciones para el 

análisis de ambas realidades. O bien, se reconocen 1 as 

características propias del desarrollo de cada espacio económico, 

convirtiéndolas, erróneamente, en los determinantes centrales de 

la evolución económica. En nuestro caso, planteamos la necesidad 

de considerar el capitalismo como una totalidad orgánica y 

jerarquizada!' donde sus principales elementos se condicionan 

mutuaolente, es decir. que aun cu~ndo existe una tendencia· de 

evolución, una lógica de desarrollo!' ésta no actúa en el vacío, 

sino enmedio de múltiples obstáculos y contratendencias: para el 

análisis de nuestro objeto de estudio planteamos la necesidad de 

considerar- como dete'rmi nante central la lógica de val orí zaci óri de 

1 os ca pi tal es i nternac: i analizad.os,. ·i ncorP,orando 1 os determ"i nantes 

Acerca de las tendencias de la localización espacial 
de la producción y los procesos que la determinan, 
véase Storper, Michael y Richard Walker, "La División 
Espacial del Trabajo". en Cuadernos Políticos, No. 38, 
ed ERA México, oct-dic 1983. 
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de segundo orden como la relación interna de las clases sociales~ 

la intervención del Estado y el 

la economía mexicana, de tal 

peso de los capitales loc•les en 

manera 

panorama lo más cercano posible a 

dominante encuentra su expresión en 

que podamos plantear un 

la realidad; dlcha lógica 

las nuevas tendencias de la 

locali~ación productiva y en la evolución de las inversiones 

extranje1-as. 

estructural 

En este terreno, el concepto de heterogeneidad 

ocupa un si ti o privilegiado, pues nos permite 

aprehender las disparidades del desarrollo capitalista en México. 

Hi stóri e: amente, 

influencia decisiva 

el 

en 

capital extranjero 

la economía mexicana: 

ha tenido una 

exceptuando el 

periodo revolucionario, Ja estructura productiva del país; se ha 

desarrollado bajo el dominio directo (empresas) e indirecto 

(créditos, venta de tecnología) de dicho capital; sin embargo, la 

presencia del Estado, tanto a través de sus empresas como de la 

regulación institucional, ha impuesto límites mínimos a la 

penetración del capital extranjero, a diTerencia de lo que 

sucedió en otros países subdesarrollados !hoy semi-

indus.trial izados>. En ese contexto, el cambio TUndamental que 

e>~per i menta 1 a ec:onom.í a mexicana en el período reciente es la 

búsqueda, en el corto plazo, de una integración estrecha con las 

economías desarrolladas, para lo cual se precit>a el 

desmantelamiento de los instrumentos de intervención y regu-

Jación estatal: privatización, liberalización ~omercial y reTor-

mulación de los.ordenamientos legales en materia de IED son los 

veh>culos de este proceso. En su base, encontramos las .nuevas 
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tendencias de localización productiva puestas en acción por las 

fracciones hegemónicas del capital: entre 1982 y 1988, el ingreso 

del capital e>:tranjero a l~ estructura productiv~ estuvo ligado a 

i:res mecanismos prir1cipales, la capitalización de pasivos 

Cswaps), las maquil.adoras y el establecimiento de nuevas firmas~ 

formas en que se dió la expansión de las actividades que liderean 

la reestructuración internacional: automotriz, electrónica, etc. 

En segundo lugar, se asiste al aumento en el peso económico 

de las empresas con capital eMtranjero, producto de la 

posibilidad de acceder a la tecnolog~B, los recursos financieros 

y a los mercados externos; las inversiones extranjeras tienden a 

controlar los aspectos centrales de la actividad económica: 

empresas dinámicas, nuevas tecnologías, exportaciones. Por otra 

parte, el curso de la crisis ha mostrado que la posición de los 

capitales nacionales tiende a declinar, a menos que se asocien 

con la ~racción e~tranjera: de ahi la importancia de las 

políticas de regulación y fomento de la IED, en tanto mecanismos 

que deberían coadyuvar a la modernización tecnológica pero 

resguardando la soberanía nacional sobre los recursos humanos y 

económicos. 

Sin embargo, la política de IED ha estado sobredeterminada 

por necesidades coyunturales impuestas por el gobierno: en 

contradicción con lo establecido en los planes de gobierno, la 

autorización de las inversiones extranjeras no ha considerado las 

necesidades <tecnológicas y financieras> de la reestructuración 

productiva, quedando sujeta tan sólo al criterio de la obtención 
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de divisas, las cuales a su vez~ se canalizan al pago puntual de 

la Deuda Externa. 

Final mente, esta forma de abordar el problema nos ha 

permitido delimitar los principales campos por los que discurre 

la reestructuración de la economía mexicana: al rededor del 

capital extranjero se articul8n las actividades dinámicas~ 

quedando en un segundo espacio los sec:tor·es protegidos por el 

Estado; 

quiebra 

las actividades decadentes sufren desinversión y la 

de capitales pequeños y medianos, quedando sin 

posibilidad alguna de moderni2ación. Desde otra perspectiva, los 

cambios en las características de los procesos productivos; que se 

instalan en nuestro país están madi f i cando 1 as rel a.e iones de 

trabajo y la estructura del empleo: Ja instalación de procesos 

tayloristas implica la exacerbación de los ritmos de trabajo y el 

desgaste prematuro de la mano de obra, en una situación similar 

se encuentran los subcontrati stas de las empresas ºmoderna's 11
; en 

segundo Jugar, las maqui laderas 11 de nuevo tipo" modif'ican las 

c:ali-ficac=iones (entrenamiento pagado) y las escalas salariales 

(nivel es superiores al promedio), constituyéndose en un elemento 

novedoso dentro de la economía; en tercer sitio, la 

flexibili2ación del trabajo ha operado de manera brutal a través 

de dos vias, en muchos c:asos complemC?ntarias: la desc1paric:ión y/o 

cierre de empresas y la mutilación de los contrato6 colectivos; 

durante 1982-1988, la vía más socorrida fue la desaparición de 

las empresas y su posterior apertura con nuevos contratos 

colectivos <Ford, p. ej.>, sin embargo a medida que el ataque se 
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dirigía a los sectores con mayor peso dentro del aparato de 

control corporativo, s~ tiende a utilizar el chanti'\je del cierre 

Co Ja quiebra> para obligar a la mutilación de los contratos. 

Asi :o quedan planteados los elementos més generales de Ja 

investigación; en lo que sigue~· dada Ja diversidad de aspectos 

que conforman el objeto de estL1dio, desarrollamos en cada 

capítulo los aspectos metodol ógi ces que c:onsi deramos pertinentes!" 

procediendo en cada caso a su justi~icación6 
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CAPITULO !. POLITICA ECONOMICA E INVERSION EXTRANJERA DIRECTA. 

El análisis de la evolución de la inversión extranjera 

directa CIED> en la estructura industrial. requiere como 

antecedente el planteamiento de las estrategias adoptadas por el 

gobierno de Miguel De la Madrid para superar la crisis~ uno de 

cuyos aspectos principales lo constituye la política económica en 

mateF-la IED. Este capitulo sinteti:za las propuestas 

guber·narnentales y presenta comentarios críticos. 

Desde nuestro punto de vista, el eje ordenador de la 

estrategia oficial en el periodo 1983-1988 fueron Jos intereses 

de la fracción capitalista hegemónica; de ahí que la política 

económica se organice alrededor de la decisión de pagar la Deuda 

E><terna, aun a costa de los niveles de vida de los trabajadores y 

de la desaparición de buena parte de la planta industrial. Si en 

el terreno de la política económica la divisa fue el pago de la 

Oeiuda Enterria, la réestructuraci ón productiva se caracteri:;: ó por 

l-a liberal.ización del comercio e~terior, por la privatización de 

empresas paraestatales y por la promoción de lás inversiones 

extranjeras, 

ést'rate'gi a 

procesos~ 

a-fi ci al se 

los tres, 

plantea como 

íntimamente ligados: 

objetivo prioritario 

la 

la 

¿~ea¿i~n de mayores espacios para la acción del capital p~ivado, 

respondiendo así. a las tendencias mundiales del cambio 

productivo: deslocalización internáCional de la producción, 
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dt• nuevos empla::amienlo~. que c.uenler) con ventajas 

"cornrarali vets" <sal ario~ .• réqi n1en f i ~.ciil ... i11-fri\estrL1ctura. 

mater·ias pr-·imas. etc) y nueva':. dinámic...as de inlegrac1ón regional 

(n1ercado europeo. cuenca del Pacífico. prin~iµalm~nte> .. 

En este capítulo quer-·emos mostrar· cómo se han e>:presado~ 

ba\o quf. obstáculos y mediac.ionE'¿S. las tendE·nci as de la 

reestructuración en la~ n1edidas gubernamentales para superar la 

crisis~ por en e] análisis de dichas n1edidas 

encontraremos mayores elementos para caracteri~ar 1 a situación 

actual de la i11dustria y para establecer el papel que ha venido 

JL19ando la IED. 

Así~ se presentan: 

1.. Lo=· asp.ectos c.entrales del diagnóstico y de las medidas para 

superar la crisis económica planteadas por el gobierno de De La 

Madrid en el Plan Nacional de Desarrollo <FNDl, en el Programa 

Nacional de Fomento Industrial y Comercio E>:terior CPRONAFICE> y 

en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 

<PRONAFIDE>. 

reestructuración productiva y en la solución ·de la crisis, asi 

'1 

~. El papel de la IED según el discurso oficial en el proceso d~ 

: 
como la política y los instrumentos de fomento de la IED en el 

periodo reciente. 

De esta forma establecemos los objetivos y políticas del 

gobierno en relación a la IED, catalogada como uno de los medios 

para lograr la modernización económica y la reorientación de la 

industri~ hacia el mercado externo, procesos e::igidos por la 
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reestr·uctur·aci ón mundial del capi lal i smo. 

1. EL DISCURSO OFICIAL ACERCA DE LA CRISIS. 

De la visión gubernamental acerca de la crisis y sus 

posibles soluciones., destac:an1os aquelloE aspectos relacionados 

con la estr-Lcctura industrial y el comercio exterior~ considerando 

que son loG aspectos fundamer1tales~ tanto en el orige-n dE· la 

crisis corno en el actual proceso de reestructuración productiva. 

La evolució11 desequilit1rada del aparCi.to productivo es 

señalada por- el gobierno como el elemento principal de la crisis 

económica en Mé>:ico: 

Por una parte, el sector industrial recibe transferencias de 

recursos de otros sectores productivos., principalmente del 

primario~ lo que tiene como consecuencia el lento crecimiento 

económico de estos sectores, particula':'"mente grave en la 

producción de materias primas y alimentas. 

Por otra parte, el sector industrial se desarrolla 

desigualmente: al amparo de las políticas proteccionistas 

-florecen las· industrias de bienes de consuma duradero y 

manufacturas ligeras (alimentos, vestido, etc.>, quedando 

rezagada la producción de bienes de capital e insumos-

El desequilibrio del aparato productivo se expresa en el 

llamado est~angulamiento del sector externo de la economía: 

"El mayor y permanente obstáculo o restricción al 
crecimiento económico en las últimas cuatro décadas ha 
sido el desequilibrio e>:terno, producto del dé-ficit en 
la balanza comercial manufacturera: solamente durante 
el periodo 1977-1981 éste ascendió a 41 mil millones de 
dólares, constituyendo así el síntoma más evidente del 
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dese qui l i br i o mar:r·al?Conómi co" • .i 

Aguda manifesldLión de la cr.isis .. el desE•qLtilibriü e::terno 

consiste en Jr qui ebr- é\ de la cuen~a e>:lerna de México: Deuda 

E~: terna:- imposibilidad de financiar las i mportac:i cines. 

incapacidad de e~portar. Dentro de Jos factores que explicarian 

este proceso~ lé\ visión c1ficial destaca: 

:+. La política protecci.onista "e~:cesiva e indiscriminada" qL~e 

propició el crecimie1,to desequilibrado de la industria y la falta 

de competitividad a nivel internacional. Al QOZ'Bt"" de mercados 

cautivos~ las empresas podía11 ~ortear la relativa estr·echez del 

mercado interno Ces decir, elevar sus gananci~s) mediante el 

aumento de los precios sir1 preocuparse, por otra parte~ ni de la 

calidad de sus productos ni de las condiciones de productividad 

de sus procesos de fabricación. 

• La política macroeconómica se juzga deficiente en dos aspectos 

central es: en primer lugar, el constante aumento del déficit 

público provocó que la demanda creciera en mayor medida que la 

oferta y que la capacidad productiva internas; en segundo lugar!I 

el tipo de cambio se mantuvo sobrevaluado: ambos aspee.tos 

ca.usaron el crecimiento de las importaciones y el proceso 

i nf l aci onari o .. 

En conjunto, el desequilibrio e~terno estaría caracterizado 

por la incapacidad del aparato productivo para financiar las 

Mé>:i co~ Prggr:;;i111a. Nacional .de. Fomento .In.dustr:-i aJ _y 
COIJl!'l.c<;;.i_q ___ El'J_t_er:.i_ci.r. . <PRDNAFICE), Oficina de · 1 a 
Presidencia de la Repablica, 1984, p. 20. 
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importaciones que requería el desarrollo económico del pais: las 

exportaciones primarias no podían~ dada la tendencia de sus 

t~rminos de intercambio, -financiar el crecimiento de las 

i mportaci enes; por su parte el sector industrial estaba 

incapacitado para competir eficientemente en el mercado mundial: 

"Los crecientes desequilibrios en la balanza de pagos 
en cuenta corriente condujeron a estrangulamientos en 
el sector e>:terno, que imposibilitaron un crecimiento 
autosostenido y frenaron abruptamente el ritmo 
históricamente ascendente de las actividades 
productivas. Estos estrangulamientos obedecen a la 
desarticulación histórica entre desarrollo industria.l y 
comercio exterior, producto de una estrategia parcial 
de industrialización sustitutiva, de una política de 
protección excesiva, permanente y desigual, así como de 
problemas estructurales del propio proceso 
industrial". 2 

Otro factor central en la explicación de la crisis es el 

relacionado con el financiamiento. Dados los enormes montos de 

inversión requeridos y ante la insuficiencia de los recursos 

aportados por los sectores productivos, se optó por acceder al 

crédito externo y, a fines de los '70, a la exportación masiva de 

hidrocarburos. Con ello, el crecimiento pasó a depender 

fuertemente de Tactores externos: la evolución de las tasas de 

interés y los precios internacionales del petróleo. 

A partir de esta problemática, el gobierno propone 

introducir transTormaciones sustantivas en la estructura 

económica para vencer la crisis y recuperar la capacidad de 

crecimiento. Se destaca la necesidad de +omentar las actividades 

exportadoras, la producción de bienes de capital y la creación de 

2
• PRONAFICE, t!t!r:P~tadJi, página 38. 
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l:ecnol<Joia. asi c:omo la redeiinic1ón de-.. los espacios dEJ actividad 

e~tatal er1 la economía: 

Un prj mer proµósí t.o de la estralegi a gubern.:tme11tal al udE~ a 

la necesidad de t1acer autofinanciable el desarrollo económico del 

medicJnte el fomento a las actividades con potencial 

e>:partC\dor se propone cubrir progresivamente la demandi\ de 

divisas~ redLtciendo así la vL1lnerabilidad d~ la economía frente a 

lüs factores e>:terr1os mencionados. Lo9rar un sector e>:portador 

c.ompetil.ivc, requiere la eliminación gradual de la política 

pr·uteccioni stB y de subsidios, asi como de mantener un tipo de 

cambio "realista" que impulse las e::portac:iones .. 

En segundo lugar"' la p~oducción de bienes de capital y 

tecnología permitirá ahorrar divisas y reducir la dependencia 

e:;terna en estos rubros. A la par del +omento estatal a este tipo 

de actividad(-?S, mediante Ja capacidad de compra del sectecr 

público, exención ~iscal, reinversión de utilidades, etc., el 

sector para~statal redefinirá su émbito da acción, centrándose en 

1 as actividades consideradas estratégicas por el PND y 

retirándose de aqL\el las en que no ha funcionado e-ficientemente. 

De las medidas planteadas para alcanzar dichos objetivos 

destacamos: 

* La elirninación de las barreras proteccionistas: al permitir el 

ingreso de mercancías o de empresas extranjeras que trabajan a 

niveles de competitividad internacional~ el gobierno busca 

acelerar la modernización de la planta productiva. 

*La intervención del Estado en la economia cambia mediante: 
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a .. la r.ec.Jucc1ón de1 gastCJ público .. que- só]c1 s~ utilizar~ para 

fCJment.ar las ac1.iv.irfades cons:icfP-radas prioritaria!:;.; 

b. La elin1iuación de los subsidios y el aumento de los precios y 

tar j fas del 5ector p(1bl j co;. 

c.. La reorientación de los can1pos de acción del sector 

paraest.ataJ .. 

* Política camhiaria quE..1 aliente- las exportaciones~ es decir .. 

subvaluación del 

mercado mundial. 

peso para abaratar las e~:portaciones en el 

*- Favorecer la generac:l ón de ahorro interno a t-ravér:: de-1 sistemC\ 

-financiero nacional!' de tal -forma que los recu1-sos e!:ternos sean 

utilizados sólo de manera complementaria. 

Así!' Ja estrategia gubernamental identifica problemas 

estructurales tanto del lado de la demanda como del lado de Ja 

oferta. El "cambio estructural" apunta a cor-regir las 

insuficiencias de la oferta mediante las actividades e>:portadoras 

y las productoras de básicos, bienes de capital e insumos~ 

buscando u11et relación menos desí gual entre l~ demanda y la 

capacidad productiva interna mediante una política recesiva y 

procurando que el factor demanda estim~le la integración y Ja 

competitividad del aparato productivo. 

En breve, podemos:. decir que esta estrategia plantea la 

eliminación de los "estrangulamientos" productivos, lo cual 

conducirla a una articulaciórt eficiente con la economía mundial y 

al crecimiento autosostenido, con menor vulnerabilidad frente a 

las fluctuaciones del exterior. 
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la. Los principales planteamientos 

Crisis. 

del gobierno acerca de l• 

A cor1tinuaciór1. presentamos, e1 esqLLema e~plicativü de la 

crlsis y de las estr~tegias para super~rla elaborado por E>l 

gobierno .. De dicl10 esquema e~ponenios los problemas que atañen a 

1 a reestruc t"ur ac i ór1 proc.luct i va. 

a. Diagnóstico de la crisis. 

El PND plantea Ja éxistencia de problemas nacionales 

derivados d~ condiciones internas (problemas coyunturales y 

aquello& de la estructura productiva> 

situación económica internacional. 

y los ocasionados por la 

Así, entre los problemas ir1ternos tenemos: 

1. Problemas estructurales de la economía mexicana: 

*Desequilibrios del aparato productivo y distributivo. 

* Insu~iciencia del ahorro interno. 

* Escasez de divisas. 

* Desigualdades en 

desarrol Jo. 

la distribución de los bene*icios del 

2. Problemas coyunturales de la economía: 

*Vulnerabilidad externa de la economía. 

* Enorme peso del endeudamiento e>: terno. 

* Inflación creciente. 

*Contracción de la actividad económica. 

* Quiebra de la cuenta e>:terna. 

El contexto interriacional se caracteriza por: 

* Pérdida del dinamismo industrial en los paises avanzados. 
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* Estancamiento e inflación permanentes, que causan la reducción 

del comercio mundial. 

*Proteccionismo y reducción de la actividad económica en los 

países avanzados, factores que agudizan la reducción del comercio 

mundial. 

~ Implantación de las nuevas tecnologías, Jo cual modifica las 

relaciones entre los paises avanzados y los subdesarrollados. 

b. La estrategia para superar la crisis. 

El PND marc::a dos líneas principales de acción: la 

reordenación económica y el cambio estructural, que responden a 

los problemas coyunturales y estructurales respectivamente. En el 

ámbito internacional, se propone la acción en los organismos 

mundiales para lograr mayor cooperación, la negociación 

multinacional en 

tecnología. 

materia de deuda, comercio y transferencia de 

La reordenación económica supone: 

* Abatir la inflación y la inestabilidad cambiaría, a través de 

la contracción de la demanda, principalmente. El 

inflación permitirá estabilizar el tipo de cambio. 

control de la 

* Protección al empleo, la planta productiva y el consumo básico. 

* Recuperar la capacidad de crecimiento sobre bases difere.ntes, 

esto es, que el control de los desequilibrios más agudos va' 

ene.aminada también a la correción de las carac:teristic:as· 

estructurales que provocan la crisis actúal. 

Por su parte,. el ·'cambio estructural es enunci·ado en cinco 

ori entac:i ones "general es: 
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pric...1ridad a los aspee tos saciBle~ y r·edistribulivas del 

crecirr1ienlo económico. 

*' Desce11tralización de la aclividad económici:'. 

FortalecimiE·nto de la rector:ia del Estado en el prOCE-50 de 

desar·rollo .. 

t. Aumento del aho1-ro int.erno 

* Modernización del aparato productivo. 

De este esquema general~ desarrollaremas en seguida los 

elementos ligados a la reestructuración de la plar1ta productiva. 

lb. Desequilibrios del aparato productivo y estrategias para 

lograr la modernización de la econornia nacional. 

Los desequilibrios del aparato productivo son el elemento 

central en el diagnóstico de la crisi~ planteado por el gobierno, 

ya que determinan al resto de los problemas se~alados-

El principal problema del' aparato productivo es la 

heteroge1·)eidad de su desarrollo_ que impide. a los sectores 

económicos funcionar eficientemente a pa~tir de la integración 

(complementareidadl intra e intersectorial. Ello tiene dos 

e>:presiones fundamentales: las grandes diferenc~as tecnológicas y 

de escalas productivas y, por otra parte, la coe:~istencia al 

interior de las ramas y sectores productivos de empresas 

oligopólicas y pequeKas empresas. 

Tales características de la estructura productiva han 

causado dependencia del ex.ter i or en la provisión de teC:nol ogí a y 

bienes de capital, y por otra parte, disparidades entre los 
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recursos utilizables y tama~o de los mercados en relación a la 

tecnología usada y las escalas de producciór1: esto es. al 

provenir de paises desarrollados, la tecr1olo9ia y las escalas de 

pr·oducción no correspor1den a la dolaciór1 nacional de recursos ni 

al tamaño del mercado interno. Asimismo. el desarrollo 

desequilibrado da lugar a una desarticulación entre los seci:ores 

pr·oducti vos!" limitando los beneficios de la di-fusión de los 

n1étodos industriales. 

La estrategia gL1bernamental para salir de la crisis articL1]a 

el manejo de la política macroeconómica~ esto es, sistema de 

precios y política de demanda agregada, con el llamado cambio 

estructural~ que ata~e a la remoción de los estrangulamientos de 

la oferta nacional a través de la inversión y el progreso técnico 

como variables principales. En general, nos interesa destacar los 

aspectos esenciales del cambio estructural. 

Por lo que respecta a los tres grandes sectores pr·oductivos~ 

apuntamos los principales problemas detectados por el gobierno y 

las medidas propuest~s para su solución: 

i l El sector primario presenta problemas de descapitalización e 

ine.ficienc:ia productiva, debido a que no ha i ncorparado 

tecnologías modernas. 

La agricultura, en tanto proveedora de alimentos y materias 

pr:imas, representa el problema más agudo de este sector. Los 

factores que ~xplican la crisis agrícola son: 

* La transferencia de recursos de la agricultura hacia la 

i ndustri·a, que ocasiona la descapitalización del campo y 
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co11vie1~te a Mé:.:ico en importadot .. de alimentos y materias primas 

que ¿lntes er·an producidos int.err1an1ente. 

* Las caracter-isticas de la producción agricola, basada en el uso 

e>:tensivo ele la tierra, y 110 er1 n1ejoras de las técnicas 

pr· odL\Ct i vas; el 1 o pravoc{1 el estancamiento agr í cal a y la 

redLtcció1-1 tlréstic~ de los niveles de vida de los campesinos. 

Las e;: p 1 ola e iones agrícolas más modernas na han aprovect1ado 

adecuadamer~te los recursos a su alcance (financieros, de 

asister1cia técnica, abras de riego, etc>, en tanto que para la 

agricultLtra 

su-fici entes, 

moderna. 

de subE.i stenci a no han e>:isti do 

ya que éstos han sido otorgadas a 

las apoyo~. 

la agricultLtra 

En general, para el conjunto del sector primario e~ 

necesario el mejor aprovechamiento de los recursos existentes. 

Debe buscarse la articulación eficiente entre las actividades 

agr:i c.ol as, pecuarias, silvicolas, y de éstas con los sectores 

industrial y comercial. 

La producción agrícola, en par ti c::ul ar ali ri"1entos y 

materias primas deberá recibir apoyos a través del +lujo de 

recursos póblicos Cin+raestructura y crédito~), mej ar.ando los 

términos de intercambio con el resto de los sectores productivos 

<ajustes en los precios de garant1al y reorganizando la 

producción a partir de la incorporación de tecnologías y del 

adecuado aprovechamiento de las potencialidades del suelo. 

iil De los problemas del sector terciario destacan: 

* El rezago en materia de transporte, sobre todo el transporte 
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ferr-oviar-io. 

*Concentración e intermediarisma de )8 actividad comercial~ le:, 

cual encarece los produc'los .. 

* Problemas de abasto en el can1po y zonas margir1adas~ debiclü a la 

concentración de la actividad económica en las zonas urbanas. 

*Crecimiento del sector informal Csubempleo>, 

la migraciór1 ca1npa-ciLldad y de la falta de empleos 

actividades .. 

en otras 

Estos factores han fortalecido a las estructuras económicas 

de carácter oligopólico, las cuales controlan el comercio y 

tienen sus propios medios de transporte. 

iii> En el origen de la crisis y en la modernización del aparato 

praductí vo~ el sector secundaria ocupa el lugar principal; por 

ello expondremos más ampliamente la visión gubernamental al 

respecto. 

El sector industrial se ha convertido en el 

desarrollo del país, por su participación tanto en el 

eje del 

producto 

como en la gener-ación de empleos; sin embargo muestra importantes 

desequilibrios que. a continuación enunciamos: 

* Falta de integración dél sector in~ustrial, tanto vertical 

(inexistencia de la producción interna de bienes de capital) como 

horizontal lno integración de las distintas ramas industriales>. 

Ello ha ocasionado que la tecnología no se p~oduzca internamente 

y que las nuevas irlversiones signifiquen presiones sobre la cuen

ta externa, debido al incremento en la demanda de bienes de capi

tal, tecnología y ciertos insumos, que requieren ser importados. 
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~La sustitt1t..ión dt=:o imparlacior1es se concent1-ó en la pr-odL1cción 

de bienes ele co11sumo dur-atiero" relegando las actividades que~ 

eventualmer,te~ podríar1 salisfacer la crecie11te demanda inlerna de 

biellE:>S de copila! e insumos .. A est.R dependencie:. e>:t.erna para 

abastecer la industria del país se sumó la incapacidad del sector 

manu-facturero para c.ompe-:oti r· en el n1ercado mundial: Ja 

imposibilidad de e>{por·tar fue consecuencia de las políticas 

prcrtecc.l oni stas "e;.:cesi vfls e i ndi ser i mi nadas u .. Al nL1 e~~i sti r· 

selectividad en la protección~ se +avorecieron industrias que 

resultaban r·entables en el corto pli?~zo y en relación al mercado 

i nter·nrJ pero que no incorporaban los requerimientos de 

con1petitivjdad demandados por el mercado mundial. Asimismo la 

sobrevaluación del tipo de cambio, y la falta de estimulas 

importantes a la producción de bienes de capital genC:lra \.UTa' 

tendencia a transferir recursos hacia las industrias qu~ elaboran 

bienes de consumo; final mente, todos estos factores provocan 1 a 

11 amada desust i tuc:i ón de importa.cienes. 

* Además de la política proteccionista, en los bajos niveles de 

productividad de la industria inciden +actores como el atraso 

tecnal ógi ca y el uso de equi pc•s o~sol et os. Por otr-a par-te, el· 

+raccionamiento y estrechez del 

ec:onomias de escala~ 

mercado interno, limita las 

* Al interior del sector secundario hay una evolución de~igual: 

mientras que las grandes empresas y grupos industriales 

concentran 1 os recursos. Ti nanci eros, ._tecnológicos y organizativos 

necesarios para. producir de manera competitiva~ la industria 
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fleqt1~~a y mediana n1uestra importantes rezagos en productividad 

que. frente a Ja actual cri~.ls~ ponen en peligro su e>:i:.tencia. 

Pot~ Slt parte, el sector paraeslatal ha dotado de 

infrae~tr·uctura e insumos él] resto de la industria~ contribuyerirJei 

de maner·a importante a su desarrollo; sin en1bargo, también vive 

L1na cri5is cattsada por: a. ut-1a política de precios y tarif~s que. 

al no correspor,de1~ con los costos reales~ se t·,a traducido en 

subsidios al resto de los sectores económicos y en déficit 

fi nar1cie1·-os para las empresas paraestata~es; b~ 1 a incursión en 

ra111as no prior1tarias, lo cual o dt1plicaba esfuerzos con el 

capital privado o los dispersaba sin lograr la integración de la 

actividad industrial. 

* Final mente, las inversiones e>:tranjeras tampoco explotaron 

todas sus potencialidades, por la carencia de una política que 

.fomente esti? tipo de inversión en las ramas consideradas como 

prioritarias para el desarrollo de la industria. 

Tales caracter:istiC:as de la estructura productiva, 

determinan que los objetivos centrales del cambio estructural 

sean l"ograr la i ntegrac::i ón de la industria y aumentar su 

competitividad i nternac i anal .. Para ello, se plantean las 

siguientes orientaciones: 

a. La integración de la industria se promoverá a través del 

estímulo selectiva a la praduc::c::ión de bienes de c::apital: en lo 

fundamental, bienes de produc::ción para la producc::ión de bienes de 

consumo básica, para la agric::ultura y para aquellas ac::tividades 

que cuenten con mercado interno amplio o bien, qL1e puedan 
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orientarse al mercado e,:terr10. Loe estímulos se darár1 a través d~ 

la protección corner·cial y la capacidad de compra cJel sectc•r 

público. 

Otras medidas importantes para loqrar la ir1tegración de la 

lndustr·ia son~ 

* l_a corisolidación de las redes de subcont~ata a partir de ] CJS 

apoyos estatales a la peque~a y mediana industr·ia <subsidios, 

estimulas +iscales>, de tal manera que las grandes empresas no 

opten por· una 11 integración vertical ineficiente'' si.no que se 

relaciorien con las empresas peque~as y medianas, que a su vez, 

tienen un peso importante en la generación de empleos; el reto 

para 1 as pequeñas y media.nas empresas es 1 ograr l C•s están.dares de 

calidad, precio y tiempo de entrega requeridos por la~ grandes 

empresas .. 

* En segundo lugar, el cambio estructural plantea la·necesidad de 

adecuar la relación entre concentración industrial y economías de 

ese: al a: dependiendo del tipo de actividad, se ~omentará la 

c:oncentraci ón o 1 a competencia, de tal forma qLte 1 a C?r-gcfni za.ci ón 

empresarial no sea un obstáculo para el óptimo aprovechamiento de 

las economías de escala; la relación Optima est~ determinada por 

el mercado, el potencial e><portador y la tecnologi.a disponible. 

En este renglón los principales instrumentos serán la apertura 

del mercado interno a la competencia internacional y las medidas 

administrativas directas. 

b. El otro aspec~o central de la estrategia es lograr la 

articulación eficiente entre la industria y el comercio ext~rior:· 
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de mc;.~nera creciente la industr:ii' deber-á ser capa~ d~ financiar-, 

vía exportaciones, la~ impor·tacior·1es que requiere su de~.arrolJc1 .. 

Así!' se precisa orientar- la producción :industtiC'\l hacia el 

nae-rcado e'~ter-r~o .. Ant.e las perspectivas de agudizac1 ón del 

proteccionismo y de la competencia internacional. ¡., 

reorientac:ión hacia el e;:ter:ior de la industria se :incentivar·a Pn 

dos tipos de actividades: aquellas que cuer1tan can ºventajas 

c.omparativas de lar·go plazo 11
, con bajos requer·in1ientos de 

i mpor tac iones y que no estén sujetas al control del 

e':.: t r anj ero; por otra parte~ se reorientarán las actividade5 en 

que la sustituciór~ de importaciones ha sido frenada por falta de 

mercado'!" d~ tal forma que las exportaciones dir1amicen est~5 

industrias .. Ella traerá como resultado aumentar la capacid.,d de 

generación de divisas y Ja diversificación del aparato industrial 

e~portadar, reduciendo la vulnerabilidad de la economía frente a 

las fluctuacior1es e>:ternas (evolución de los precios de las 

exportaciones y captación de divisas): 

11 En tanto que la década de los setenta se caracterizó 
por 1 a desusti tuci ón de importaciones y la creciente 
monoe>:portación!" el cambio estructural modifica 
~undamentalmente estas tendencias a través de la 
sustitución selectiva de importaci6nes y el incremento 
sostenido de las exportaciones. Así, frente a las 
limitaciones de la deuda externa y la exportación 
petro~era para financiar los requerimientos de 
importación que tiene la industria, la propia dinámica 
de la integración y la articulación industrial asi como 
el crecimiento de la capacidad exportadora se 
convierten en los dos nuevos expedientes para 
incrementar la capacidad propia de financiamiento d~ 
las importaciones, aumentando los grados internos de 
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1 i be1 t ad del desarrol 1 o económico nac J anal" .. ":. 

e:. Par a l oqr·at" Ltn mayor desarrol 1 o tecnológico se• dest1 nar·á1l 

recursos a la ir1vestig~ción y desarrollo~ 

ampl i a.r 1 os ne>~os entre 1 as centros de investlgac:ión y las 

necesidade-s prodltcti ve~; por otra parte, las 

tecnologías que se importen debPrán s~r adapt~ble5 al tama~o del 

nierc:ado l nterno; se impulsarán de 

capacitación parB mejorar la cali~icación de la marte de obra y 

para la forn1aci ón de cuadroi;;;:. medios y pr·ofes:i oni stas 

especializados que lleven a cabo la implantación y creación de 

las nuevas tecnologias. 

El camb> o estructural plantea tanto la difusión como la 

creación de tecnología: en conjunto, el papel clave lo juegan las 

tecnologías de punta ya que harán competitiva a Ja industria; 

paralelamente, el progreso técnico deber~ difundirse en toda la 

estructura productiva para c:ii.l r.an;::ar mayores niveles de 

productividad. Esto se logrará, en parte, ~ediante la utilización 

adecuada de la tecnología: 

"El desarrollo de tecnología• maduras permitirá elev.ar 
la eficienci~ en la producción de bienes y servicios 
básicos co~r~spondientes al sector industrial endógeno, 
propiciando su articulación eficiente con el sector 
primario (agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca). 
11 La introducción de nuevas tecnologias complementará el 
esfuerzo que habrá de realizarse en le\s .tecnologias 
madt.1ras, perfni tiendo atender masivamente 1 as carenci.as 
sociales acumuladas, mediante la modernización del 
aparato produc:ti vo e»:i stente. Las tecnol ogi as nuevas 
dependen del avance de las tecnol ogi as de punta, 
especialmente la electr·ónica aplicada que, al 
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Entre las ra111as prior·itarias de·l desarrollo lecnol 6gi co 

e=:tén: la biotecnología~ la electrónica .• las telecomunicaciones'.' 

las fuente= alternativas de energía .. las t.ec.nologias ligada::. a la 

e:~plotaciór1 de las mares y al desar·rollo de nuevos niater1ales. 

Lo: dos instrumentos prir1ciµales para at.acar el 

tecr1ol6gico san la política de forr1ento estatal (aportación de 

capjtal de riesgo compartido, y el est;mltlo 

selectivo de la inversión e::tranjera en aquellas actividades que 

contribuyen a mejorar los nivelee tecnológicos del país, a través 

de la coinversión. 

d. La estrategia gubernamental propone la racionalización de la 

protección a la indust~ia, esto es, una política proteccionista 

temporal y selectiva que impulse las actividades e>:portadoras. y 

la sustitución eficiente de i mportaci enes. Para el lo, se 

aplicarán las siguientes orientaciones: 

* El permiso previo de importación y las tarifas del impuesto 

general de importación servirán como instrumentos para lograr la 

selectividad en las importaciones: el permiso previo será 

elirninado para los insumos y bienes de capital que no se producen 

en el pa:is; de manera gradual~ también será eliminado el permiso 

previo para otros productos que se elaboran en el pa:ís con el fin 

de combatir las prácticas monopólicas y atacar las presiones 

PRDNAFICE, obra citada, pp. 97 y 100. 
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i n-F l ac i onar i as .. criter1os sirnilares ser·én ajustadas las 

tari~as arancelarias. dándoles unif.ormiclad. A mediano plazo. el 

ar·ance1 ser·á el principal instrumento de la protección en tanto 

que el permiso previo se aplicará en contados sectores, por 

ejemplo los de competencia e~iclusiva del Estado .. 

11: El perni~su previo y el arancel servir~n como protecciór1 

temporal para las nuevas en1presas que se aboquen a la sustitución 

de in1portaciones~ so~re todo de insumas y bier\es de capital. 

El 1 o, sumado a los ajustes de las tarifas arancelarias. inducirá 

la reasignación de recursos hacia las actividades consideradas 

prioritarias: las generadoras de empleos con bajo uso de capital, 

las egportador as y 1 as sust i tu ti vas de• i mportaci enes. 

:t: Pot~ lo que respecta a las actividades exportadoras, se 

fomentarán 1 as. ac1..i vi dad es que estén más integra das internamente, 

las maqlliladoras, y las industrias que puedan adecuarse a los 

requerin1i~ntos de la competencia internacional (calidad, precio y 

escala productiva>. Dentro de los instrumentos de fomento a la 

actividad exportadora estAn: el deslizamiento del tipo de cambio 

de acuerdo a la evolución de la inflación, de las tasas de 

interés y de la cuenta el:terna; el financiamiento, otorgado por 

entidades estatales o negociado c.on el eHterior en condiciones 

-favorables; y la importación temporal de insumos para productos 

de exportación. Por su parte, el sector exportador ya existente 

debe aumentar su presencia en el comer·cio exterior utilizando su 

capácidad ociosa y aprovechando la subvaluación del peso. 

* En las franjas fronterizas y zonas libres se pretende que la 
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actividad económica se oriente a la e;.:pa1~taci ón y se 1 ogr-e 

µaulatir,ame11te L1na mayor utilización de los insumcrs naci ona1 E~s; 

en este rubro la producción maquiladora ocupa el lugar central. 

P.:i.ra ello se dotará de i nfraestr-uctur·a. vías de_.. comuni cac::i ón y 

transporte a los centros motrices de e>:partación; se darán 

incentivos a las industrias y actividades regicinales product.oras 

de insLlmas para las maquiladoras y se permitirá la importación!! 

libre de impuestos, de maquinaria~ eqLlipo e insumos que· no se 

praduzcar1 internamente cLrando el producto se destine al mercado 

interno; si el destino es la eMpor-tación se utili~ará la 

importación temporal de materias primas e insumos. 

* Fomento a las actividades prioritarias mediante el 

controlado de divisas. 

le. Problemas ligados al Financiamiento del Desarrollo. 

mercado 

La insuficiencia del ahorro interno es el segundo problema 

crucial d~ la economia mexicana se~alado por el gobierno. 

El financiamiento de la inversión recayó en el défic:it 

p{1b1 i co~ alimentado en 1 o fundamental por el endeudamiento 

eHterno~ el resto de las fuentes de financiamiento no Jugaron un 

papel relevante, debido a una política tr-ibutaria que no gravaba 

su~icientemente a los agentes económicos en general~ y en 

particular a Jos grupos de altos ingresos; a la política de 

precios y tarif~s del sector público~ la cual no estaba 

determinada por los costos de producción sino por el propósito de 

apoyar al capital privado, y debido también a los subsidios, que 
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con~tiluyet"on. según el PND "'la principal cr!'tusa dP. incr··emenlo del 

déficit púlllíco". 

El ~horro p1-ivado se mantuvo a nivelE-s prapcwc.lor1ale~. a la 

participación del sectot- pr:ivado en l.s actividad econónli~a. por 

lo que no conslilL,yó un problen1a hasta el momcnlc1 e11 que. dad~s 

una supe:·r-abundancl a del crédito y la sobrevaluación del peso, 

este sector tan1bi én comen::ó a endeudarse c:on el exter:l or-. 

otr~a parte, además de la insufl c:ienci ai del ahorr-o 

interno~ hubo distor·siones er1 los mecanismos de asígn8ción: la 

del sistema bancario~ antes de la nacionalización~ estructura 

hi zn qcie el ahorro se canalizar a hacia los gr·upos ligados a la 

banca.~ a partir de criterios diferentes a la rentabilidad y sin 

estar siempre acordes con las prioridades del desarreillc1. 

Final mente!' la inversión e~tranjera no contribuyó de manera 

sig1dflcativa a Ja -formación de .ahorro, ya que hubo flujos 

compensatorios bajo las formas de remisión de utilidades y pago 

de servicios. 

Por las caracter:ístic:as que actualmente revisten las f'-Jentes 

riMternas de financiamiento y por el peso de la deuda externa, .el 

ahorro interno es un punto clave de la estrategia de cambio 

estructural. 

Basado en el combate a la. inflación y en la recuperación del 

crecimiento, el aumento del ahorro interno tiene como propósito 

fundamental financiar la inversión .con recursos provenientes del 

proce!?O productivo interno, reduciendo la importancia del 

financiamiento externo y ayudando a la solución del problema del 
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endeudamiento .. Par·a lograrlop =~e planle..:-t mejorar le.' .3signación dF.:" 

los r·ecursos fi11ancier-os. utilizar E'l ahor·ro e>:ternCl de mane·re?\ 

complementaria y aumentar propiamente el al,orro interno; esto 

últin•o en tres niveles: 

* El sector· público fortalecert~ sus ingresos mediante la 

adecuación de precios y tarifas!' la eliminación de subsidios y 

las n1ejoras a los n1ecar1ismos de captaciór1 de impuestos; asimismo!' 

se reducir·á el gas~o público y serán desincor·porada5 del sector· 

paraestatal aquellas e~1presas que no sean prioritarias. 

* Para canalizar· el ahorro privado se crearán mercado: de 

capitales que fomenten el financiantiento interno de la inversión. 

* El ahorro de las familias será atraido al sistema financiero 

1T1edi ante el manejo de las tasas de interés y la creación de 

instrumentos atractivos <rendimiento y liquidez) para los 

ahorradores. 

* La banca nacionalizada a~~uaré como una de las principales ~~as 

de,· financiamiento, actuando de ac:.uerdo a los lineamientos 

establecidos por el gobierno. 

ld. El Contexto Internacional. 

Final mente, enunc:i amos el conte>:to i nternac:i ona.l en que se 

desarrolla la crisis actual de la·economia mex~c:ana. 

El PND parte de reconocer que las transformaci enes actuales 

de la economía mundial propician .grandes cambios en los paí·s~S 

industrializados y en las relaciones de éstos con ros pa:íse_s 

subdesarrollados. 
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L« crisis rnuncJi .:.1 tiene su origen "eri el ~qal~mi erilo de la 

djr,amica industrial de los países. avc:,nzados"; ello es atr:ibu:ido a 

lU1 lenlo crecin1ier1t.o de la demand.~ de bienes de cansumu dur·adero, 

que> e-.-r a el SC?C le.ir má5, dirh~micCJ, y .::. la sobreproducción de 

insumos. Asj~ el desarrolle.• reciente de la econon1ía mundial está 

el estancar11iento y la inflación JJermar1er1tes 

cuvas n1ani~estacianes 

del c:omerci u n1undi al .. 

terreno 

más agudas san el desempleo y la reducción 

de la política econón1ica l eis paí seis 

industrializadas optaron poi~ reducir el gasto público e 

i nc:r e mentar el proteccionismo provocando Ltna tendencia a la 

contracciór1 , ya que, al reducirse los mercada~ de e>:portación de 

los países subdesar·ollados se ret1·aer1 también sus importacio~es~ 

contrayéndose aun más el comercio mundial y frenando toda 

posibilidad de recuperación duradera. Por ello la crisis afecta 

de manera especialmente grave a los paises subdesarrollados. 

Las estrategias de solución a la crisis en el plano 

inter-nacional están basadas en las potencialidades de las nuevas 

tecnologías (electrónica y bioingeniería, por ejemplo) que, 

eventualmente, alteran la división internacional del trabajo, ppr 

lo que el reto es incorporar estás· nuevas tecnolog~as a la 

estructura product~va de los países en desarrolla. 

En la ~ase de transición es previsible la agudización del 

proteccionismo y por ello el estancamiento del mercado mundial; 

el continuo deterioro de los términos del intercambio de los 

productos primarios, resultado de la ~ase recesiva que implica 
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u11a baja en la demar1da de t~les produc~os. tenderá t~n\bi~n a 

persi E.ti r .. 

2. UNA PRIMERA CDNCLUSION. 

En este a~artado desarrollan1os algttnas ideas criticas er1 

torno a la visión general del gobier-no acercit de la crisis .. 

Er1 primer lugar·, de los planes y programas del gobierr10 se 

desprende una visi6r1 de la crisis que pone el acento en las 

manifestaciones del fenómeno y no en sus causas intr-:insec.as: las 

contradicciones propias del desarrolla capitalista, de la lógica 

de la valorizaci6r1 del capital. Para el gobierno, la crisis es 

producto de fallas en la gestión, pública y privada, de la 

economía, la crisis es tan sólo un accidente del proceso continuo 

de desarrolla cuya solución depende de la concertación de 

acciones poll.ticas, tanto en el nivel naci anal como 

internacional. Esta concepción de la crisis es e>:presada 

claramente en el PRONAFICE• 

"Si bien los problemas macroeconómicos se conjugaron 
para precipitar la crisis de 1982, su causa radica en 
un conjunto de obstáculos estructurales presentes a lo 
largo del proceso de industrialización mexicana, que 
produjeran una relación desequilibr~da entre el proceso 
de industrialización y el comercio e>:terior. Por su 
importancia destacan, en primer lugar, la concepción 
parcial de la estrategia industrial; en segunda la 
aplicación inadecuada de las políticas macroeconómicas 
y sectoriales y, finalmente, los problemas 
estructurales inherentes al propia proceso de 
industrialización seguido desde hace cuatro décadasº.º 

Asi, la crisis no se entiende cama parte de la dinámica 

"'· PRDi~AFICE, obra citad .. , página 40. 
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ecc."'}1\ómi c:a que car·acteriza "1 Ci.-\pi t~l 1 smc:l: desdE' nuestra 

perspectiva teOr·ic.a~ ).;.. crisis se cor1cibe cc:irr1c.i Lt11 momE-?J\lo 

rlece~ar·io. inevitable y restaurador· del desarrollo capitalista~ y 

del modo_ l U'::. sec i..or es. l i.-\ 

sobre~cumulación~ la sobreprodt,cción de mercancias son inherentes 

c:,1 funcionamipnt.c. del capi1...é\lis-.mo. 

Ello nos lleva a afirm~r que el diagnóstico guber11amental de 

la crisis está basado er1 tui error metodol ógi e.o -fur1damental, que 

impide la c::abal c:omprensi ón del fenónieno y c.onduc.e al 

planteansient.o de estrategias irrealizc.bles o unilal.erales .. En 

este ar-den de 1.deas, el diseño de la estrategia económica 

enfatiza las medidas coyunturales" en tanto que las 

transformaciones de fondo ~on apenas enunciadas, sin formulai-

pr eipuest as. de 

caher enci a. 

ejecución viable y c:on ciertos grados de 

Un segundo plano de la cri~ica se r~fiere a la contradicción 

entre la estrategia y los princ::ipios y objetivos declarados del 

gobi er-no; de los doc::umentos. y de la prác::ti c::a estatal ha surgido 

un proyecto modernizador que rede-fine las relaciones entre el 

Estado, la ec::onornia y la sociedad, proyec::to que se distingue por 

el abandono de las prác::tic::as estatales que c::arac::terizaron el 

desarrollo c::apitalista en Ménic::o a partir de l~ Revoluc::ióri de 

1910 y que hC\ provoc::ado el fortalec::imiento sin paralelo del gran 

capital nac::ional y del c::apital trasnac::ional: así, los objetivos y 

principios del gobierno <lograr el desarrollo equilibrado e 
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inder-.endie1•te de }C' ec.:onomía y de 1.a saciedad nie~:ícanas) entran 

en con1.radlcción c:on una est.rai..egli-4. que er1 su par·te mecJuliu es.t.j 

di c:tada pot- los intereses del gran capital. Como lo se~ala José 

Maria Calderór1 en un tr·abajo reciente6 , la teoría y la práctica 

del gobier110 de De l.3 Madrid han significado 18 ruptura del pacto 

socl al que surgió de la Revolución proceso que 

encuer,tra su expresión en la redefinición de los ne::os entre el 

y las clases sociales. Este autor plantea cc:imo 

determinantes de las mutaciones en curso,. por una parte~ 

modificaciones e)~ternas que implica la inserción de Mét:ico en la 

eca11omi.a mundial: la vecindad con Estados Unidos y .Japón, centros 

di námi c:os del capi l ali smo; el auge de la produc:c:i ón maqui 1 adora; 

la dependencia tecnológica en el conte>~to de lo~ acelerados 

procesos de innovación; 1 os candi ci enantes que impone la deuda 

enterna frente a los reclamos del capital trasnacional. Por otra 

parte, están los cambios constitucionales que marcan la 

menci_onada ruptura del pacto social postrevolucionario, ero 

particular la reforma al Articulo 25 constitucional, que iguala 

ante 1 a ley al sector pri~ado de la economía respecto de los 

sectores público y social: frente al texto constitucional 

anterior que hacia al sector social objeto de. la protección y 

estímulo del Estado, la reforma citada establece que "L.a Ley 

Calderón, José María, "La ruptura del colaboracionismo 
de clase y las perspe~tivas de la democracia 11

, en 
Esthela Gutiérrez (coordinadora>, Testimonios de la 
Crisis, 2.La crisis del Estado del Bienestar, México, 
Siglo XXI editores, pp. 85-128. 



~ l entrH ~ y p1· ot eoerá l as ac. ti vl d2des económl c.:as que real J cen l ns 

µar 1.: i c.ul ar· es y proveer~ l ª" c.ondi c.:i e>ne~.; para que E' l 

dese1lvol vi ml ento del sec:to1· privadn contribuya al des~r1··otlci 

econórni c..:o nac:i onal ~ en lo~. términos que c~stablec:e· esta 

Constiluciórl'' 7 : asimisrno~ Ja refo1 n1a signi+.ica el abandorto por 

parle d&l Estado del tutela.je de los trabajador-es y sus 

organi z ac i rJnes: 

11 El cambio sdquiere L1r1 sigr1iflcado hlstórico qlJe no 

puede ser soslayado: con la~ reformas al artículo 25 
constitucionC\l el movimiento s:inrJical pierde sus 
pt"i vi 1 egi os frente al Estado y se encuentra en el mi snra 
rango formal que E·l "sector pr·iv¿:\da:o .. Las implic:.ac:ione·s. 
econón1icas saltar1 a la vista: fle~ibilizar la fuerza de 
trabajo par-a introducir cambios en la 01 .. ganizac.ión de 
la praducclón de bienes y servicios; las implicaciones 
políticas también: el Estado no apc•y.:ná a los 

'trabajadores 'corparativizadas~ para ganar el reparto 
de la riqueza socialniente producid~, lo que significa 
que para este régimen y los siguientes, lo!:. 
~~abajadores ocuparán las posiciones que sean capa~es 

de adquirir en 1~ 'lucha de clases:- 11
• 0 

Asi, surgen como contradicciones centrales de la crisis 

acttial, la relación entre las clases y fracciones de clase, entre 

s:i y con el Estado, y, por otra parte, ]a relación entre las 

necesidades de la planta productiva y de la sociedad ~rente a los 

requer.i mi entos del gran capital, portador de la reestructuración 

~apitalista (y su principal beneficiario). 

·Dentro de esta caracteY izaci ón de la estrategia 

gL1bernament al queremos destacar tres el enientos que candi ci onan 

Mé>~ i CD~ 
Artículo 
p. 27. 

Constituci ÓJl _ ___E'._QLLt_i __ .::;i'l_. __ g_e _Jps_._J;;_._lJ,.M., 
25, Secretaría de Gobernac:i ón!I Mé>tico:i 1987, 

Calderón, obra c_j_tada, p. 90. 
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todo el proceso de reestruct1_1raciór1: la prioridad dada al p~gn dP 

la SL(pedi tac i ~.1t1 de 1~ ~slrategl~ a J i-::\S 

ne~esida~~s ~~l capital trasnacion&l concretada er1 las cartas de 

i 11tenc:i ón firmadas con el FMI y las polític~s de estín1L1lü a la 

actividad capitalista y de recuperación del~ "confianza" .. Si 

buscamos estos e:-1 emeritns en las declaraciones y pl anE·s 

guhernamer1tales encontrarenlos qLte las políticas eElalales se 

caracte1""i zan: ~ .. por- los intentos de aL1mentar las gar1anc i as 

través de ls contención salarial, los estímulos financieros y 

+iscales, ~l arbitraje laboral favorable a los patr·or1e5; y b. por 

la apertura al capital e~~tranjero, no sólo a través de la 

liberalización del corner·cio e>:terior y la prorr1oción de la lED, 

sino también mediante Ja supeditación de las decisiones 

económicas y políticas a l~s directrices del FMI. 

Si 

esteital 

bien los conflictos interno~ (pugnas en el aparato 

y conflicto político en general) y la constancia de una 

situación desfavorcible en la economía mundial (proteccionismo, 

baja de los precios de las e>:portaciones, etc.) han cuestionado 

fuertemente la práctica estatal, el gobierno de De la Madrid 

mantuvo durant~ todo el período sus definiciones en los ter-renos 

aludidos; por ello podemos afirmar que tales elementos, pago de 

la deuda y supeditación de Ja acción estatal a las necesidades d~ 

las -fracciones dominantes del capital, constituyen las grandes 

limitantes de la estrategia gubernamental. En Ja medida en que el 

gobierno intenta romper con el pacto social -no debemos olvidar 

que ~l corporativismo, como pilar del sistema de dominación no ha 
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intereses que deb~ mediar, 

pasando a depender cad¿~ ve7. más de 1 ?& fuel"·;: a y Ue las: demandas dl? 

SllS socios-patrones: los gt~ndes capitalistas nacion~les y el 

c~pjtal e~:tranjero. 

De ahi que ]~ polit~ca prapues~a para superar la crisi~ 5ea 

presentada, por el propio gobierno, como la mas vj abl e y por lo 

tanto la menos costosa para el p¿lí~~: a pilrt:lr d~ la definición 

que el goblerno hace de la relación del Estado con las clases y 

con las fracclones doniinantes del c:api tal, resulta imposible 

plantear altern~tivas a la política gubernamental. Sólo cuando 

son removidas est.~s restricciones se vislumbrar1 diversas 

posibilidades. El mismo desarrollo de la crisis ha arrciJ~do luz 

sobre las posibles alternativas: les acontecimientos políticos de 

1988 rompieron ls relativa facilidad con que el gobierno habia 

venido aplicando su proyecto; la baja de los niveles de vida, la 

desaparición de empresas y contratos colectivos, el desempleo, la 

antidemoc:rac.ia qu& priva en el· pais, SE: convirtieron en votos y 

posiciones políticas para las corrientes opositoras al régimen •. 

Las elecciones de julio de 1998 sirvieron con10 canal de ei:presión 

del descontento acumulado durante lB crisis y, paralelamente, han 

abierto Lma gran interrogante. sobre el futuro de 

modernizadora del gobierno. 

la estrategia 

La tercera idea crítica que deseC1mos establecer- se refiere a. 

Jos determinantes de la crisis: el discurso oficial no parte de 



51 

uno de lo::-, cleler·minaritE:!s cenlrales de- la crisis; nc.1 se ai.=:un1e que 

el desar-rol lo económico del país está sLtpedilacio de mar1er·a 

importante µor la jntegracióri de Mé~:ic.o a la economía rnundic\]~ rio 

sólo en el 

extf~rior·) 

nivel de la circulación <tas¿\S de inter·és~ <.. orner- e i o 

sino~ y de n1anera fundamental~ er1 el terrenc1 de la 

prodLtc:ci ón a través dE· 1 os flujos de inver-si ón y la presenci.;. de. 

las ernpr·esas trasnacionales .. Por ello la crisis aparece como un 

proceso nacional reforzada e influido por factores externos~ y no 

como resultado de la dinámica internacional del capita.lismo:- como 

prodLtcto de las contradicciones del proceso de valorización del 

capital a escala ir li.er na.e i anal • No postL1lamos dos proceso& 

~islados que se relacionan una vez constituidos (internacional y 

nacional) sir10 un proceso ónico de relaciones económicas y 

poljticas que constituyen 18 valorización del capital como 

r-ealidad internaciorial, proceso en el cual el liderazgo lo ejerce 

el capital trasnacional, si bien está presente también la acción 

de los capitales nacionales~ del Estado y de las clases 

dominadas .. Esta pr-eci si ón es importante en el caso de México 

donde el peso especifico de los determinantes secundarios o de 

segundo orden Cla acción del Estado, por ejemplo> en la 

explicación y superación de la crisis es comparativamente mayor 

frente a paises con menores grados de desarrollo. 

En cuarto lugar, y en Jo que atañe a la estrategia del 

cambio estructural~ queremos plantear lo siguiente: el proyecto 
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gubE:'t namerd. al ÓE' reu1·ientar el 

pr otJuctivo llacl¿¡ el 

central en estr- uctural e~ y 

por· lo tanto~ en la solllc...ión de la crisi~:.; los mecanismos:. µ;:.ra 

indttcjr- esta reorientació11 se basar1 e11 J.:i movilización de los 

rect1rsos i11ternos: la acción estatal y del 

tal -for·ma que el .. potencial económica del país" sea mej uí 

todos los terrenos: 

''La estrategia de c~mbio estructL,ral en la industria y 
el camer-cio e~~terior sienta. las condiciones esenciales 
que aseguran la compatibilidad er1tre progreso social~la 
estabilidad macr·aeconómica y la eficiencia y 
creatividad productivas .. Ello iñ1plica un crecimiento 
autosostenido en la industria bajo el ridet-azgo del 
empresari ado nac:i anal, con mayor 9eneraci ón de empleos 
y mejor distribución del ingreso~ acon1pa~ados de un~ 

disn1inución de nLtestra vulnerabilidad fren~e al 
e~~terior-, condición imprescindible para alcanzar un,; 
mayor aL,tonomía e independencia nacionales''.~ 

Ar·riba se~alamos que el gobierno no pla11te~ correctamente la 

determinación internacional de- la crisis~ esta de+ici~ncia 

reaparece en el plarlteamiento del cambio estructural: si el 

dominio del capital e):tranjero sobre el proceso económico es 

soslayado, la superació11 de los desequilibrios estru¿tLlrales pasa 

a depender de modificac~ones internas; al sitL1ar la ra:iz de la 

cri·sis en la incorrecta orientación del desarrollo económico, las 

soluciones se plantean en él mismo nivel: una correctá 

intervención estatal y la concertación de acciones entre los 

PRDNAFJCE, obra c:it~!:@, p. 19. 



sectores público~ pr·ivado y social: 

"Est.e p1-ogrania defir1e el rumbcJ 
~1roduclivos estiman más ~certado 

obst ácul O!.:> dE:'l desarr c1l lo .. ( ..... ) En 

qup Jos SE·cteir-F.·~ 

para super· en· 1 os 
lB medida e1·1 QL\e 

cad.:. uno asuma sus: responsabilidades y actúe> en form.~ 

conrertada y coordir1ada, li\ cr·isis se ELlper·ará 
or· de1ladamente 
e=.tructuraJ de 

y se avar12ará en el proceso 
Ja aLtividad ecor1ón1ic~ 1·.10 

de camb1 o 
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Desde nL1estro pLtnto de vista. este aná.lisis i ncorrt?cto 

determina ls inviabilidad dE· los prorJósitos de la estrateqi~: 

crear m8vor~s esp~c~os pa~a la acción del sector privado y que 

e1lo produzca ur1a m¡:cyur i ndE-pl?ndenc i a ecCJnómi e a ( produc:t i va, 

tl-::'c.:ncd1~•9lc.~ y financiera> respecto del e:.:ter-ior .. 

Al general de la estrategia 

gubernamental señalábamos la contraposición entre dicha 

es"lrategia y los objetivo~. por el gobierno~ 

contradicción que reaparece en el cambio eslructural: el p1~ oyecto 

modernizador. lejos de lograr la incorpor·ación del progreso 

tecnico a la estructura productiva ha significado el 

acer•tuamier1to de la crisis agr~cola, la desaparición de empresas 

y contratos colectivos~ la baja del salario real y del nivel de 

vi da, el aumento de las cargas de trabajo y del desempleo: en 

sun•a~ los intenta5 de acrecentar las ganancias han recaido en las 

condiciones de vida y de trabajo de las clases dominBdas. De las 

contradicciones que implica el cambio estructural nos inter-esa 

destacar dos aspectos relacionados con el capital eMtranjero: 

PRDNAFICE, RJ:!.ra citE<da., p. 25. 
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~) Si l1'ien e:-1 discurso oficial en suE- úeclat-acione..~s de pr·incipio 

capít\.1lo 2 del Pl~D) distingue cntr·~ el capit;1.l 

né-\clonal y el c.api tal e::trardero:- en el nivel dE los mec.anismt."'ls y 

pul i ·l i ca.s par i' 1 J evar adpJ anlE.· el cBmbio es.trucl\lr al 

di':::.t.:inc:ión deja su lugar a la noción du sector privado:- la cual 

a.nula las di-ferenc.ias e·ntre amba'S, frac..:c.:io¡1es del c:aµita1; E·llt=' 

1.:.r-·i\E~ c.omu consecuencia que el di~curso oficial no dé cuenla de 

las posibilicJ¿\des del capital nac..iona1 par~ 11 liderear 11 el pr·oces.c• 

modernizador"; tJadas las caracteFísticas de la industria y la 

profu11da crisis económica mundial, las políticas esta~ales ~\an 

signi~icado el fortalecimiento del capital trasr.acional y de sus 

socios lo~ales; de ahi qu~ cad~ vez n1ás los detern1inantes de la 

poli ti ca GC0116mica residan e1·l las necesidades del capital 

b) El cambio estructural es presentado como la política menos 

costosa par· a log,..-ar ] a reestructurac.i ón productiva!' sin embargo:o 

no e>{isi..e una visión realista de las consecL\enc:.ias que acarrea SL' 

aplicación: er1 las politic:as reguladoras del capital extranjero 

subsiste la contradicción entre.· objetivos y estrategia, en tanto 

no se contemplan -o se soslayan- los efectos nocivos para la 

planta productiva de la acelerada liberalización 

e>~terior y la apertura de la economís a la IED, 

del comercio 

procesos que 

afectan en lo fundamental a las empresas pequeñas y medianas que 

cL\entan con las menores posibilidades de modernizar sus procesos 

productivos; igualmente, la implantación de tecnología mediante 

el estímulo de la IED tampoco favorece la difusión ni la creación 
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endóger1i:l del pto9reso técnico que demanda la rE•e>';...lruclur-.::\ció11 

productiva~ por el c:oritr ar i c.. el del Cé\p1té1] 

e~:tr·anier·o inl1ibe este proceso: en todo caso. los pLinto~ claves 

e.Je] desarrollo tecnoló9ico se mant:ien{?n ccimo pr·c1p:íc..;i.dad e;:c_lusivc--1 

del capital eHtranjero. 

De esta crítica general a la estrategia gL1bernam8n~8l para 

superar la crisis~ destacamos das aspectos relacionados con el 

proceso dE· e}: tr cinj er i z ación de la planta i nduslr i al : 

1. La contradicción entre estrategia y objelivos. En la medida en 

que la actividad del privado está determinada~ en lo 

esencial, por las decisiones del capital trasnacional, r10 es 

posible plantear que el estímulo al sector pr·ivado produzca ur1a 

mayor· ir1dependencia frente al e~:teriar .. Es evidente que los 

puntos nodales de la política ~conómicci e~tán direc·tamente 

ligados a las necesidades de la fracción dominante del capital: 

al colocar como objetivo prioritario el pago de la Deuda E~terna, 

la estrategia del gobierno queda atada a la obtención de divisas; 

de ahí el fomento a las actividades dedicadas a la exportación, 

la apertura comercial y la imposición de condiciones favorables 

para el ingreso y la operación del capital eutranjero <tope 

salarial, régimen fiscal y arancelario favorable, dotación de 

infraestructura,etc.) .. Ello es aón más problemático cuando el 

Estado renuncia e):plícitamente a los instrumer1tos de acción 

di r-ec:.ta sobre la econom.í a Ca excepción del gasto público). 

limitando la acción estatal a indicar· los cauces de acción al 
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fc·I 1umc1ilc• t.f.\Oll• 

Pc;;:.l e• Vi!- "~ pr t)\/Ot i•r llll LC\Hlbio 

r ddl \.:al t:.•11 la 1· '"'1 ;_~e i 6r1 de fuL·r~as- SOL i iioll E'!:.• r el dL i (•I• lJl.11- ..,_ • • 

at. r.,:01· e D. rle 1 l!i..~t-ic:l 0\.1( JL1c~·ic' 

.:<ctui:."'1 ~ co11du<..f:' 

i nlernos.: 1211 opos.:i L j ór1 2 t ¡,l <:e nO"L-

p1 oi1t1T1emos demoslr~1 que c-:1 ca.p:il¿.) tr··asnacionCll [:··s. E·l VEl·,j, r_-1_1) O 

folf-it·maciones dG!l dls.cuFso oficie,!. er• e·1 

con10 IED l\í°l ca1·ác:l.er 

c:o111rJlementa1·ic1 en t·eli:\ciór. a 1c1.;;: recut .... sos internos .. 

PRDNAF1CE, otu:.a_J:.i±.;:u:l.a, p. 24. 
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3. LAS POLITICAS DE FOMENTO DE LA IED. 

Er1 est.fl se-cci ón ~-e e11LH1c i a el papel QUE:' la 

gubernamental asiqna la IED en el proc.eso dE· "c.etmbi n 

estruct\.wal " .. as:í como las políticas dt- fon1enlo de la lED .. La 

r·egulación de la inver-s1ón e;~tranjera en Mé~ico presenta 

las CLtale~ de~en ser 

par· a l oqr·ar- una mejor comprensión del procesci de e~:tranjer-iz.ac.i ón 

de la planta productiva: 

Es et1 el artículo 28 de la Cons~itución Politi~a donde se 

establecen las áreas económicas que oor su carácter 11 estr-atégi. ca" 

para el desarrollo del pais están reservadas a la acción del 

Estada; sin embar-go, esta definición es mLty general y está sujeta 

a dis~intos fnecanismos de cambio: por ello, el gobierno de De la 

Madrid ha podido entregar al capital privado actividades que 

antes eran consideradas prioritarias y/o estratégicas. El pc•der 

ejecutivo tiene la facultad de decidir que actividades han dejado 

de ser estratégicas mediant& la r~definición de las prioridades 

del desarrollo; clara ejeniplo de ello es el proyecto oficial que 

centra su cr3tica en las políticas ''e~pansionistas e 

in-flacionar-ias 11
, proponiéndose ahora coffio objetiva principal el 

saneamiento de la economía <control de la inflación y estabilidad 

del tipo de cambio). Por ello~ las transformaciones impulsa~as 

por el gobierno tienen como objetivo redefinir los aspectos sobre 

los cuales se basó la industrialización del país: la empresa 

par~estatal, la política de protección a la industria, los 

incentivos a la actividad económica, etc• 
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pr·lr1cipaleE variabl~s 

pretendp i nlluci t una m21yor capital µrivado, 

j mpor l ant c.·~ mc1d i f je ac i one=' c:.·n l..=1 e~.t r·uctura 

pr··uduc.l)v¿\~ r:?ntre las que deslacar1 la privot.izaLión y la ape1-lur·a 

al c:apit.C\l L•::t<::-r11c•. 

3a. Legislación en materia de IED. 

El m~wco general que norma la IED en nuestro país es la 11 Lev 

para promover la jr1versión me!dcana y regular Ja i nvet s:.j ón 

e~~tran.let a" vigente desde 1973. Si bien esta ley llena algunos de 

los vacíos cfel te>~to constitucional~ en la práctica r10 llega a 

cumplir el papel de instrumento ordenador. En genEral, podemos 

que en 1a r-egulación de las inversiones E>ttrar1jer·as ha 

predominado un tratamient.o casuístico: no es sino hasta febrero 

de? 1988 Cl.tando la Cc:rmisi6n Nacic:rnal de Inversiones E'd:ranjeras 

<CNIE) emite la ''Resaluciór1 general que sistematiza y actualiza 

las r·esoluciones gener·ales emitidas por la Comisión Nacional de 

Inversiar1es Extranjeras'', documento qu~ intent~ dar coherencia a 

las det:ie.ionei::. parciales del gobierno en materia 

propo1-ci onando un referente 1 egal 

económica para su autorización. 

De la legislación que 

siguientes aspectos: 

regula Ja IED, 

y 

de inver-sión 

de política 

1 as 

1. Las actividades reservadas a la acción del Estada san: 

* Petróleo e hidrocarburos. 
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3. LAS POLITICAS DE FOMENTO DE LA IED. 

Er1 estA sección et1unci a el 

9uber-nament~l 

estructu1 al" 

asiqna la IED en el proceso dF "cambio 

as::i como lc:ts políticas de:- for11enln de la lED. La 

r·egul ación de la en 11é~:ica pr·esenta 

características ~JeCLtliar~~~ las cL1ales de~e11 ser 

par· a 1 ograr una mejor· comorensi ón c.Jel pt-ocesc.1 de e~:tranje1~i;¡:aci ón 

de la planta productiva: 

Es en el artículo 28 de la Const~~ución PoliticB donde se 

est.abl ecen l a.s áreas econórni cas que por su carácter "estratégica" 

para el desarrollo del país están reservadas a la acción del 

Estado:: sin embargo:- esta definición es muy general y está sujeta 

a distintos 1necar1issnos de cambio: por ello, el gobierno de De la 

Madrid ha podido entregar al capital privado actividades que 

antes eran consideradas prio1·itarias y/o estratégicas. El poder 

ejecutivo tiene la facultad de decidir que actividades han dejada 

de ser estra~~gicas mediante -la redefinición de las prioridades 

del desarrollo; claro ejemplo de ello es el proyecto oficial que 

centra su cr::í ti ca en las polí.ti.cas "e>:pansi oni stas e 

inflacionarias", proponiéndose ahora corño objetivo principal el 

saneamiento de Ja economía (control de la inflación y estabilidad 

del tipo de cambio). Por ello, las transformaciones impulsadas 

por el gobierno tienen como objetivo redefinir los aspectos sobre 

los cuales se basó la industrialización del país: la empresa 

paraest atal, la política de protección a la industria, 1 os 

incentivos a la actividad econóa1ica, etc. 
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i F'elrc.1tpdniica Liásic.a .. 

* Gener~r:ión de- energÍil nuc_lr?ar y e>q:1lotaci(u-1 dL-? m1.r1eri?.les. 

radi oac-t_ i vos .. 

*En la mine:-1 :ia df? ac.uerdu a lo establecidc.• e:n la Le-y de! m1nt-r::ic1. 

Electricidad. 

* Fer·rocarr i J eE .• 

* Con1l.tnicaciones telegráfic~s y radiotelegráficas. 

* L_as activ1dadeE fijadas por leyes especificas. 

2. Las ~ctividades reservadas a los nacionaleE ''con cláusula de 

e:·.c.::1 usi ón de e~~tran_ieros 11 son: 

* Radio y televisión. 

* Transporte automotor. 

* Transporte aéreo y maritimo nacional. 

* Explotación forestal. 

* Distribución de gas. 

Las fijadas por leyes especificas. 

3. Establecimiento de las actividades y proporciones en 

puede participar el capital eKtranjero: 

las que 

* EMplotación de sustancias minerales: la concesión sólo se 

otorga a nacionales; en el caso de concesiones ordinarias la IED 

podrá pa~ticipar hasta con el 49% del capital de la empresa en. 

cuestión; en el casa de concesiones especiales para le. 

explotación de reservas minerales nacionales dicho por~entaje de 

participación sólo podra llegar a 34%. 

*En la petroquímica secur,dar·ia y la fabricación de autopartes la 

IED pueGe participar hasta con el 40% del capital. 
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* En los casos en los que las actividades no est?n sujetas a 

regulación, la IED podrá participar hasta con el 49'l. del capital 

de las empresas. Recientemente, se abre la posibilidad de que la 

IED participe con el lOO'l. del capital poniendo como único 

requisito el que con anterioridad tenga el control sobre el 49'l.; 

asi, para que el capital e~tranjero adquiera la totalidad del 

capital de una en1presa requiere de dos procesos de autorización 

por parte de la CNIE. 

•La CNIE será la encargada de autori2ar la participación del 

capital ex tr anj ero así como de fijar las Condiciones y la 

procedencia de incrementar o disminuir dicha participación 

''cuando a su juicio sea conveniente para la economía del país' 1
•

12 

La autorización de inversiones extranje~as y de partipación 

de eKtranjeros en la administración de las empresas será 

necesaria en el caso de la constitución de una empresa y cuando 

el capital extranjero pase a controlar por lo menos el 25Y. del 

capital o el 49/. de los activos fijos de una empresa. 

4. Los principales criterios para a~torizar Ja IED son: 

*La IED debe ser complementaria de la inversión nacional. 

$ No desplazar a empresas nacionales que estén opera.ndo 

eficientemente. 

* Estable~imiento de 11 compromisos' 1 de-exportación. 

México, Ley para promover· ra· 
reguI·ar la 'inversión extranjera)' 
México, 1988, p. 22~ 

inversión mexicana v 
Artículo quinto, CNIE, 
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Estudio d@ las caracter·i~l1cas di? las i mport.ac i onec:: 

requiere la instalación de· l;;.. f--'n1pre~,c1. 

*· Sus efectos sol.Jr-e el empleo: puestos de:· tt·aL1a_lc) ct·e"'-düs. nivel 

de las re111uneracior1es, ocupación y capaci'l.ac.i(111 clE-· técnicos y 

personal administrativo de nacionalidad me~:ican.:L .. 

* F'rogres.ivo aumento de Je; utilizac_ión de..• insumos naclonc1le!:: .. 

*- Las -fuentes dE· f i nanci ami en to deben 

pre·ferentemente. 

ser de 01·-i gE>n e~{ternü 

* Se propone diversificar el 

ir1tegración latinoamericana. 

err l gen del c8pit.ed e impulsar la 

* La IED no debe ocupar posiciDnras monopólicas er1 &l mercado 

naci anal. 

* Cc•ntribución al desarrollo tecnológico y su aplicación 

productiva. 

* Efectos de la IED sob~e el nivel de precios y la calídad del 

producto en el mercado interno. 

* Importancia dentro de la economía nacional de la actividad 

hacia la cual se dirige la IED. 

* Vinculaciór1 con centros de decisión económica del exterior. 

Finalmente~ es importante seRalar que la autorización de las 

inversiones e>;tranjeras e=:. controlada únicamente por el 

Ejecutivo, excluyendo cualquier mecanismo de control, aun de 

carácter formal, por parte de la sociedad o por parte del propio 

Estado. 
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3b. IED y Estrategia del Gobierno, 1983-1988. 

Una segunda vertiente d~J ari~'tlisis ~.,.obrp J.;:, polítlca cJe 

regulación d& Ja estrt?.le9i a del 

gobierno plasn1ada en el PRONAFICE y E!n l~ n1er1cionada Resaluciór1 

general de la CNIE. Ouererr1os destacar Jos objetivos de dicl1a 

eslr alegia a~í c:c.010 lc.•s n1ec.anlsmc1s ele- fomento dE· la JED; ello nos 

per·mitirá establecer la pet·spt~ct.iva oficial y contrastar-le. ccJn 

los r·esullé\dos de 11Llestra i11vestiqación. 

Tres san 1 as propósitos qLte pet-si gut:- el gab i er·no en mater· i a 

de inversiones e->d .. ranjeras: 

* Inducir- la modernización tecnológica: e~:tranjer o 

ser·ia el princ~pal proveedor 

de la planta industri~l. 

d~ tecnología pat·a la tnodernización 

'* Or·i entar 

sustituyan 

J"' i nver·si ón 

i mpor-tac:i ones, lo cual ayudaría reducir 

pr~siü11es sobre la c:uenlé\ e>;terna del pais. 

* Fomentar- las e::partaci enes par· a obtener divisas: en tanto la 

IED es. compe·ti ti va en el mere: ad o mu.ndi al su potencial e>,portador 

debe ser aprovechado. 

Por otra parte, el criterio central de la política es que 

las inversiones eHtranjeras na desplacen a la inversión nacional 

ni. lleguen a dominar ramas prioritarias para el desarrol Jo del 

·paí.s: 11 Er1 suma la política promoverá la inversión extranjera en 

sectores preseleccionados y bajo modalidades de participación que 

permitan articular el desarrollo industrial y construir la base 

de un desarrollo tecnológico propio, impulsando Ja capacidad 
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empresarial nacional en el marco de nuestra economia mixta••. 1 ~ 

Por otra parte, la autorización de la IED estará sujeta al 

establecimiento de compromisos relacionados con 

1 a estrategia: 

Jos objetivos de 

a. La utilización de insun,os nacionales deberá aumentar 

paulatinamente. 

b. Las empresas donde participe el capital extranjero deberán 

aumentar progresivamente sus relaciones de subcontratación con 

empresas pequeñas y medianas~ 

c. Fomento de las exportaciones y generación de saldos netos de 

divisas: las empresas donde participe la IED presentarán 

presupuestos de procurando la sustitución de 

importaciones y la apertura de nuevos mercados en el eMterior. 

d. Las empresas trasnacionales verán limitado su acceso al 

-financiamiento interno para evitar distorsiones en el sistenla 

~inanciero y perjuicios a las empresas nacionales. 

e. Transferencia de tecnología: se seleccionarán aquellas 

tecnologías con mayores posibilidades de adaptación a la 

estructura productiva 1 ocal; 1 a di-fusión de 1 as i nnovac:i enes se 

esti mul.ará mediante re! aci ones de subcontrataci ón desde las 

ern~resas trasnacionales hacia las empresas pequeñas y medianas; 

así mismo, el capital extranjero será el encargado de formar y 

capacitar cuadros y mano de obra para 

de los nuevos procesos productivos. 

la implantación en el país 

PRDNAFICE, obra citada, página 173. 
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En c..uanta a los meccO\nl smos de fomE'nlu a 1-B IED~ el F'RONArICE 

establece la coinver-sión comü el mecani&n10 r1rivilegiado er1 lc.tnto 

posiUilita la transferencia efectiva de tecnología; la asociación 

con el caµi tal cor1ten1pJad~ baju l~ 

i nst1-umentaci ón de proyectos espec:i ficos,:o as:i como Ja 

pc.,r·l.icipac.iól\ mayor:itar·ia de la IED en las ramaE; ele bienes de 

Lapital y de nuevas tecnoloqías. 

Es·L~s tlirectrices gener·alPs son particu1arizada5 para 

distintos tipos de emp1-esai:::; y ramas de activldad en la Resolucióri 

General de la CNIE. 

3c. Mecanismos de Fomento a la IED. 

Entre 1982 y 1987 el gobierno ha utilizado principalmente 

cinco rnecanismos para atraer la IED: 

1. Fle~:ibilización legal y adn1inistr·ativa para el ingreso de la 

IED: como se~alamos arriba~ las modificaciones a la leg.islación 

permiten que el capital e>:tranjero adquiera el 100/. 

de una empresa bajo la condición de po~~er previamente 

del capital 

el 49/. de 

dicho capital. Por otra parte, también ha sidq autori~ada la 

creación de empresas de capital exclusivamente e~tranjero en las 

actividades que desarrollan tecnologia de punta y en el caso de 

las industrias maquiladoras. Estas facilidades para el capital 

e>:terno no se aplican en las actividades sujetas a la regulación 

estatal. Se han not-mal izado y reducido los trámites 

administrai.:ivos para la autorización de las inversiones 

e>~tra~jeras (por ejemplo, la CNIE está obligada legalmente a 
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respc::1ntler las solic1tudes de los inversionistas a més ta1·dar· 30 

dí as después el E-: hat..er si dc1 -f 8rmul ad as> y cuando la par ti e i µación 

e~: lr an j e1 a no rebasa el 25"/. del 

necE·Sar·ia la aulor-izaciór1 de la CMIE .. 

...::.- La caoit.a.lizaclón de pasivos .. 

Este mecanismc1 tie11e dos modalidades: el cc:.1p:ital extranjero 

Cb.31\C.:D'=· vio empresas) acJqui e1·-e la deuda de l ~= empresas 

nacionales, deuda cuyo precio en el n1ertado es inferior al precio 

nominal., y convierte los derechos de deuda en capital de dichas 

empresas .. O bieri, el capital e>:tranjero adquiere deuda pública 

c.on descuento y la convierte en participaciones en el capital 

social de las empresas nacionales. 

De esta mar1er·a, el capital incrementa. su 

participación sin aumentar el capital social y eligiendei 

actividades con buenas perspectivas de rentabilidad~ reduciendo, 

asimismo, los riesgos de la inversión; por su parte las empresas 

nacionales r-educen su deuda e>~terna a costa de la mayor 

ingerer1cia de la inverslón extranjera y, en el caso de Ja 

capitalización de pasivos prívados, sin recibir recursos para su 

expansión. En el caso de la capitalizaci6n de la deuda póblica si 

bien las empresas reciben recursos frescos, el costa es para laE 

finanzas públicas que absorben el descuerito otorgado a los 

inversionistas e~·:tranjeros. 

La capitalización de pasivos pretendía tanto 

institucionalizar una práctica corriente entre las empresas del 

pa:is como hacer frente a las dificultades que significaba el pago 
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Lle la deuda e;~ler-na y aliviilr la escase7 d~ divisos para la 

operación y e):pansi. 61' de 1 as empr e&i\S .. 

....... Fomen'lo a lD proctucción m¿\q_u:ilado1·.-\ df:' e;~por·laclón .. 

Una d~ las primeras medidas del 9obie:-rno dt:-_• DE::- lé4 Madrid fut· 

l~ r·e9ulacióf1 de la prodL1cciórl maqlJil~dora~ establecier1cio la 

posibil1dad de que nacionales. y 

desar rol 1 e1; bajo un 

régimen fiscal y ~rc.11ce1aric• favorable. 

El mecanismo de ingreso del capital e~t.ranjero en el campo 

de la producción maquili~dora comprl:r1de lre::: aspectos:: 

i) La producc.:i ón ser-á destinada al mer-cado e~: terno. 

ii) Las n1aterias primas y auJ:iliares <además de envases. materi8l 

de empaque, etc.) podrán per·m~necer en el pa:i'.s por· seis meSes sin 

pagar derechos de :importD.ción, baje; el régimen de inipor-·tación 

temporal. 

iii) Los bienes de producción y el resto de bienes que requiere 

la oper·ación de la maquiladora podrén per-manecer en el pais bajo 

réglnien fiscal de e,;c:epci ón mientras esté vi gente el 

programa de maquila en cuestión~ 

La autorización de l os programas de maquila y el 

otorgamiento de estímulos están normados por tres criterios 

central es: 

* Las maqui ladoras deberán incorporar tec:nolo9ía avanzada y/o 

dedicarse a producir dicha tecnología. 

11: Progresivo aumento de 1 a i nte9r ación con las actividades. 

nacionales, lo cual comprende tanto l~ transferencia de 



tecrlo1uqí~ con10 Ja cada vez 

nacion~les .. 

mayar utili;:ació11 d€.' la~ 

*Lograr la capacitación de la mano de obra del país. 

67 

insumos 

Así.la apertura y el -fomento a 1 a pr oduc_ci ón maqui l adür-c?o. 

preler.cJc-·n generar divisas e incorporar el progreso técnico a l ?-. 

irldustria nacional. 

4. Fon1ento a Ja IED en peque~~ y mediana industria. 

Mediante este mecanismo el capital e>:tranjero pL1ede adquirir 

E' l capital socia] de L1na empresa peqLle~a o mediar1a 

cumpliendo lo5 siguientes requisitos: 

* Las ventas anuales no rebasen 8 mil millones de dólares. 

ll' El per·sonal ocupado no sea superior· a 500 trabajadores 

(obreros, técnicos y personal administrativo>. 

* Proveer a la empresa de tecnologia inexistente er1 el país, o 

bien de tecnología más productiva qu~ la e>:istente en la rama a 

que ingresa el capital e>ttranjero. 

* La inversión e~:tr-anj era no deberá provenir de 

económico que rebase los requisitos mencionados!' es decir, se 

busca atraer al peque~o y mediano capital del exterior. 

* Bajo esta modalidad, el capital ewtranjero sólo podrá dedicarse 

a actividades industriales. 

ll' Destinar a 

anual. 

la e~portación al menos el 35% de su producción 

,.,. Obtener SL1perávit en su balanza comercial y saldos eqL1ilibrados 

en ·su balanza de pagos (anuales). 

*Localizarse ~uera de las zonas de ordenantiento y regulación 
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eslableL'idas i:\. par·tir- de 1986 (zonas Ill-A y Ill-H.vt-r ant~>:o 11> .. 

La lEO e>11 pequeña y rnedi an,;; indus.tric' tiE~nc;· c.c•m(• ob_ir-•livo 

c.:enlral 1091--ar la incorpor-ación dE?l pt~ogreso técnico. d .. ,do que:' en 

matoria de divisas sól~ se requiere el equilibrio~ y r1u 

posi i.. i vas dt- d1 visas con1u E-1' ott· os casos .. 

J. Relocaliz~ción industrial. 

En 1986 se· establece un¿. -;.:onific:a.ción del pid.s que i ntentc~ 

corregir los desequilibrios er' la distr-ibuciór' espacial de l;;. 

aci....ivid?.d industrial .. E~:ister1 -t.r·f".·~ -;Dnet~: 

1 De má>~imet_ µr·ior-idad nacionctl (Zona I>, inclL~ye 109 mL~n1cipios 

de 27 Esi....2dos de 1 a Repúbl :i ca qL1e c.omprenclen las r egi cines con 

mayores r1ecesidades y potencialidades de desarrollo, por lo que 

~-e est.abl ecen como nLtevos empl?2an1ientos para la actividad 

industrial. De acuerdo con los propósitos del gobie~no aquellas 

industr·ias que se desplacen y/o inicien operaciones en esta zona, 

serár1 objeto de los incentivos gubernamentales. 

* De mál:ima prioridad estatal (Zona II>, se conforma a partir de 

las decisiones conjuntas de 1 os ejecutj vas estatales~ SECOFI y 

SEDUE, basándose en las necesidades de desarrollo de cada entidad 

fede,-ativa. 

* De ardenand ento y regul ac.:i ón CZona 111) que se subdivide en 

A1··ea de· crec:imiento controlado~ comprende el D.F. y 5:. municipios 

de los estados de México e Hidalgo CZona I I 1-Al; y Area de 

consolidación que abarca 162 municipios de 7 Estados <Zona l!I-

Bl. En el caso de la zona 111-A, las actividades industriales no 

contarán con estimulas a la inversión, créditos preferenciales o 
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estímulos fiscales. 

En el ane>:o II~ listamos los rnunicipios que integrar, c~da 

una de estas zonas de descentralización .industrial .. 

A part'l r de los estímulos guberMr1ame·ntales se busca inducir 

la inversión hacia 1 as zonas que cuentan con un potencial de 

desarrollo impor·tante .. F'ar a la inversión e>:tranjE·ra y en 

particular para las maquiladoras. la relocalización industrial 

permi~e la operación de las industrias en emplazamientos que sin 

perder las ventajas geográficas (cercanía con EUA y la cuenca del 

Pacífico) presentan menorr:s tas.:ls salar·iale!:. y de 

sindicnlización, amén del apoyo gubernamental en infraestructura, 

estímulos fiscales, crédito, etc. Los requisitos para que la IED 

pueda relocalizarse <y por ello se entiende el traslado de toda 

la planta al nuevo emplazamiento) son: 

1. La relocalización debe acarrear la ampliación hasta un 50% de 

la capacidad productiva de la empresa, en un período de tres 

años; esta ampliación no podré ser superior a la capacidad 

instalada en el emplazamiento original ni podrá dar- como 

resultado que la empresa en cuestión participe con más del 25~ de 

la capacidad productiva d~ la rama. 

2. El traslado debe darse de la zona III hacia la Iola II, 

desde la zona II • la I o dentro de las zonas I o IJ. 



4. ALGUNAS CONTRADICCIONES DE LA POLITICA 

EXTRANJERAS. 

De acLter·do con la política gubernamental, 

7(1 

DE INVERSIONES 

la inversión 

extranjera deb8 jugar un papel crucial en la transformación de la 

estructura i11dustr·ial: proveer de tecnología moderna y contribuir· 

a la generación de divisas. 

En el capitulo 111 analizaremos la evolución de la IED 

alojada en 1 a economía me): :i cana dur·ante el periodo 1983-1988, 

aportando elementos p~ra un balance de esta política. Ahora nos 

interesa destacar algunos aspectos contradictorios de la política 

E-conómica en materia de inversión e:-!tranjera .. 

En primer lugar la política de regulación de la IED plantea, 

en otro nivel, la contradicción ya sefialada entre la estrategia 

ecor,ómica y el objetivo de lograr un desarrollo autososteni~o y 

menos dependiente de-1 e}tterior·: 

La falta de análi~is En torno al papel jugado por el capital 

trasnaclonal en la gestación de los desequili~rios estructurales 

provoca que 1 a. regulación de la IED no sea coherente con el resto 

de la estrategia; de ahi que el gobierno plantee que la inversión 

e>:tranj era tendrá L\n carácter complementario respec:to de la 

inversión interna, y que la principal propuesta sea la mayor 

apertura al capital e>:terno. mediante la desregulación. Por otra 

parte no se han fijada metas y parámetros en relación a las 

beneficios que, se esper-a, deberán acarrear estas inversiones, 

asi como tampoco se han establecido esquemas y mecanismos 

operativos para concretar las posibles aportaciones del capital 
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y 

capa~ilaLiór1 rJe los trabajador·es. Asi , l ~ estrat~gia econórr1ica 

del gab1et·r10 abre n1ayores esrJacios er1 la estructLtra prodL1ctiv~ 

par¿, Ja é=\Cc-i ón clel capital e-,:tranjer-o, el cue.l , 

moElrado diverso~, estudios, no eslá interesado er1 

n1odernizaciór·1 y la integraciórl produc~ivas. 

como lo han 

favorecer 1 a. 

Er1 segLtndo lugar, la política de fomento a la IED presen·ta 

ele"1entos contradictorios: 

Al igual que el conjunto de la est.r-¿-.tegia gubernamental, 

esta políticQ está subordinada a los intereses de la -fracción 

dominante del capital; en el apartado anterior hemos mostrado que 

el supeditar la política económica al pago de la deuda externa 

ocasiona que la acción estatal se concentre en las medidas de 

corto plaza, buscando la contracción económica y la obtención de 

divisas. As.:i., en el c~so de la IED, las concesiones otorgadas 

para 11 atraerla'1 bloquean los objetivos delineados por el 

gobierrto. Dos son los aspectos que podemos destacar: 

a. La permanente subvaluación del tipo de cambio pasa, en el 

mediano plazo, de ser un estímulo para la inversión a ser un 

subsidio para el capital e:-:tranjero, en tanto abarata los 

insumos, los salarios, los impuestos, etc:, pagados por las 

empresas con capital 

efecto 11 neto 1
' de la 

e>:tranjero. Por ello, es necesario medir el 

IED, no sólo tomando en cuenta las divisas 

que pueda generar~ sino cuantificando sus efectos en los rubros 

de tecnología, integración productiva, salarias pagados. 
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b. La desr·egulació11 de las inversiones e}:tr anjeras y las 

carencias ya señalaclé\S en la polí·tic.a de fomc>nt.t1~ s~ co1i,iuqat1 

para qLte el ingreso de la IEIJ tengc. e-fectas 

desindustrializatlores. Esto es particularmente grave en el caso 

del desarrollo tec11ológico, donde el capital e~tranje1~0 ejerce un 

control casl absoluto e in\1ibe y/o desl:.ruye e.·l incipiente 

desarrollo de la tec1~ologia sobre bases r1acionales. 

Otro aspee te:, de este fenómeno, lo cor1st. i luyen 1 DE'"· pr-ob l ema..s 

de un importante nórnero de empresas (quiebra~ reducción de la 

actividad, d).fjr:ultades financieras y endeudamiento creciente> 

que, frente a la competencia de los capitales e>:tranjeros~ no 

tienen más alternativas que cerrar C• convertirse en 

subcontratistas; as:i, estas políticas dan luga1·· a una mayor 

dependencia, no sólo porqLle el capital e>:tranjero aporta l« parte 

sustancial de bienes de capital y tecnología:- si no, y 

pr.incipalmente, po~que obliga11 a la asoc-ie\ción y subordínación 

del capital nacional a la dinámica de aquél. Es evidente que las 

empresas con par ti ci pac:i ón del capital e>:tranjero cuentan con 

significativas ventajas respecto de las empresas de capital 

nacional: di sponi bi l i dad de recursos, mejor organi:zaci ón 

productiva, estrategias de mercadeo sofisticadas, desarrollo 

co11tinuo de la tecnologia, etc~ por lo que la competencia es 

siempre favorable a estas empresas. Asi, c:omo tendencia, 

planteamos la modificación del sitio ocupado por el capital 

nacional en la estructura industrial, producto de un doble 

movimiento de eHpulsión y conversión a la subcontrata o 
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maquilización. 

Estas contradicciones ~e expresan claramente en loe. mecanismos 

adoptados para atraer la IED: 

Uno de los mecanismos más exitosos fue la capitalización de 

pasivos, a un punto tal que el gobierno se vió obligado a 

cancelarlo; en las circunstancias de la industria del país, la 

capitalización de pasivos significaba un incremento del peso del 

capital extranjer-o y sus beneficios eran sólo coyunturales: 

descargar selectivamente la deuda externa de las empresas más 

rentables. Y ello +rente a un crecimiento menor de las 

inversiones extranjeras en nuevos establecimientos. 

En el caso de la industria maquiladora, cuyo crecimiento es 

sostenido, la situación no es muy distinta: ya que el objetivo es 

el pago de la deuda e~terna, los programas de maquila de 

exportación se atienen para su aprobación a la obtención de 

divisas. De ahí que las maquiladoras funcionen casi como 

"enclavesu de exportación. Estudios rec:ientes 1 .. muestran que han 

sido mínimos los beneficios aportados por las maquiladoras en los 

terrenos de transferencia de tecnologi·a y utilización .de insumos 

nacionales, mientras que la falta de organización sindical i·mpide 

1~ Ceceña, Ana Esther, Proceso de maguili:zación en México 
v modo de consumo de la fuerza de trabaio, Mfxico, 
Facultad de Economía-Seminario de Desarrollo y 
Planificación, Cuadernos de Investigación No.3, 1988. 
Gon:zález-Aréchiga, ·Bernardo y Rocío Barajas, "Retos de 
.la industri.a maquiladora en el nuevo modelo de 
desarrollo", en Expansi.ón; vol. XX; No. 503, México, 
19BB, pp. 65-74. 
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la intensificación del desgaste de la fuerza de trabajo. 

El estimulo al pequeño y mediano capital extranjero 

constituye el mec:anismo que podría hacer contrapeso a la 

importancia creciente de las trasnacionales en la estructura 

industrial del país, ya que dichos capitales pueden ser mejor 

regulados por la política gubernamental; sin embargo, ha tenido 

poco t.nito y, por otra par-te, representa un peligro de 

''modernización salvaje'' para la peque~a y mediana industria 

nacional: los capitales pequeños y medianos del exterior cuentan 

con procesos de producción automatizados, utilizan pocos 

trabajadores y sus escalas de producción se adaptan al ritmo de 

la demanda, por lo que su ingreso masivo significaría un 

trastocamiento de la estructura del empleo industrial; amt.n de 

provocar el declive de muchas empresas locales imposibilitadas 

para competir. 

Finalmente, aunque esto rebasa los límites de nuestro 

trabajo, no queremos dejar de mencionar el problema de la 

transferencia de tecnología. Diversos estudios•e han mostrado que 

los procesos de innovación 'tecnológica· (y sobre todo, su 

aplicación productiva) son uno de los campos en que el monopolio 

del capital trasnacional es más fuerte, en tanto los 

1 e. Minian, Isaac (coordinador), Industrias nuevas v 
estrategias de ·desarrollo en Amt.rica Latina, CIDE, 
México, 1986, 387 pp.; Unger, Kurt y Consuelo Saldaña, 
Mt.xico, transf.erencia de tecnologia y estructura 
industrial, CIDE, Mt.xicoi 1984, 171 pp. 
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diferenciales de productividad constituyen el centro de la 

competencia entre los grandes capitales; de ahi que resulte 

-fundamental c.uesti onar si han sido creados los mecanismos 

institucionales y operativos para garantizar la transferencia de 

tecnalogia y, asimismo, indagar qL1e tipo de tecnología están 

aportando las inversiones extranjeras para establecer sus efectos 

sobre la industria del país, esto es, no basta que se aporte la 

tecnología sino que es necesario regular su ingreso para hacerla 

compatible con las exigencias internacionales de productividad y 

con las características de nuestros mercados <venta del producto 

y provisión de insumos), asi como garantizar de manera efectiva 

su di.fusión. Y en este terreno, el capital extranjero tiene su 

principal arma para penetrar en la economía nacional obteniendo 

los mayores beneficios, sin que ello signifique necesariamente lo 

mismo para el país: la inversión extranjera implica un proceso 

de valorización que se realiza en el nivel internacional y cuyos 

criterios de obtención de ganancias no incluyen los bene.ficios 

que acarrea la modernización tecnológica y la integración 

productiva realizadas en escala nacional: "Sus objetivos [de las 

empresas trasnacionalesJ de carácter privado, son simples, bien 

definidos y permanentes: rentabilidad y crecimiento evaluados 

para el conjunto integrado de sus operaciones a nivel del mercado 

mundial y en una perspectiva de largo plazo" 1 .... De hecho, la 

1 .... Fajnzylber, Fernando y Trinidad Martinez, Las empresas 
trasnacionales.expansión a nivel mundial y proyección 
en la industria mexicana, F.C.E., México, 1976, p. 131. 
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inversión extranjera se ve atraída por los estímulos estatales y 

por el control y la baratura de la fuerza de trabajo; incluso en 

aquellos casos en los que la inversión extranjera induce cierta 

modernización e integración de los procesos productivo5, amén de 

ser un proceso fragmentario, el capital extranjero se reserva el 

monopolio de la concepción de la tecnología: 

1'La caracteristica básica de la oferta tecnológica es 
su alto grado de concentración y el papel determinante 
de las trasnacionales como proveedores principales de 
la tecnología. Al actuar coherentemente con sus 
objetivos privados, buscan retener el control sobre 
los conocimientos que van generando, razón por la cual 
optan, en la medida de lo posible, porque los usuarios 
en el exterior sean precisamente sus filiales. 
"La concentración creciente del flujo de bienes de 
capital en los cuales se incorpora una proporción 
importante del progreso técnico, entre el grupo de 
paises proveedores de tecnología, conduce-a prever _q4e 
cada vez en mayor medida serán las condiciones técnico 
económicas que prevalecen en esos mercados, las que 
orienten y estimulen el esfuerzo de innovaciones y 
progreso técnico que se genera en esos países. En 
ccnsec:uencia, en aquellos sectores en que se requieren 
adaptaciones o innovaciones apropiadas a las 
condiciones propias de los paises subdesarrollados, el 
esfuerzo tecnológico deberá ser realizado por los 
países interesados. No serán las empresas proveedoras, 
ni sus f i 1 i al es, 1 as que· asuman esta responsabilidad 
que no corresponde ni a sus objetivos ni a la dinámica 
de los mercados en que ac:túan 11 

.. 17 

Una de las discusiones más importantes en este terreno es la 

exigencia de las trasnacionales para que sean respetadas las 

marcas y patentes, lo cual garantiza su ventaja tecnológica; 

aquellos países en que no se respetan los derechos de autor y de 

utilización de marcas y patentes se exponen a las represalias de 

los paises industrializados. En México, en algunas secciones de 

Fajnzylber y Martinez, obra citª~ª' pp. 134-135. 
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industrias particulares, se ha logrado atraer compañías con 

tecnología competitiva a nivel mundial <IBM, por ejemplo) pero no 

han sido creados los mecanismos para transferir la tecnología 

hacia las empresas subcontratistas~ ni para desarrollar 

internamente tecnologías similares. 10 

Un segundo aspecto, hace referencia a las posibilidades de 

las distintas fracciones del capital para e-fectuar la 

reestructuración productiva. En el apartado anterior mencionamos 

los problemas económicos, ahora queremos ~eferirnos al factor 

tecnológico: 

La heterogeneidad productiva, característica del desarrollo 

capitalista, implica el establecimiento de relaciones entre los 

capitales individuales a partir de la tecnología y el tipo de 

proceso de trabajo que cada uno desarrolla. Así, la valorización 

del capital aparece como un proceso en el cual la -fracción 

dominante subordina a otras fracciones mediante los diferenciales 

tecnológicos y de productividad, dando lugar a la heterogeneidad 

tecnológica, que explica la coexistencia de -formas de producción 

con bajísimos niveles tecnológicos y formas de producción con 

tecnología de punta. Para el caso que nos ac:upa, no existen 

evidencias que nos lleven a pensar que el capital privado del 

país haya preferido modernizar sus procesos productivas, en tanto 

Como señalamos antes, las tr2~nacionales se muestran 
reacias a difundir su tecnología. Véase, a manera de 
ejemplo de l·a centralidad de la tecnología en la 
competencia, el artículo de Mónica Mistretta,"EISA 
versus Microcanal: IBM se enfrenta a los clones", en 
Expansión, No. 503, Mé~ico, nov 9, 1988, pp. 35-42. 
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ha contado t:on lB posibilidad de intensificar el uso de la fuer·za 

de trabajo: la agudización de la competencia provocadi, por· la 

liberali~ación del comercio e~~terior· y el estímulo al ingreso de 

la IED, in1plica serias limi~aciones para que el capi t.~l ni.\Ci onal 

modernice sus procesos de tr·abajo; a.defnás d~ los problemas 

financieros y tecnol óg.i cos!' e-nfr·enta la -fal lB de capacitación de 

la mano de obr-a en el manejo de las nuevas t~cnologias4 aspecto 

que en otros pa:i ses c.:or·1st.i l\.1yó un 1 ar-ge- prc1cesc.1 dE"" C.\daptaci ón .. 

Asimismo, los nuevas procesas de trabajo basados en la 

automati~ación integral o fleMible dan como resultado, por l.\f1a 

parte, la eKpulsión de la fuerza de trabajo del proceso que es 

transformado tecnológican1er•te, y por la o~ra~ la desconce~tra~iór1 

de 1 as tat·eas que na son susceptibles de ser tecnificadas hacia 

la5 empresas. 11 satél ites 11 o subc:ont.rat.istas .. En esa perspectiva, 

el capital nac.l 011al estaria también llamado a ejecutar los 

procesos productivos menos tecnificados, basando la posibilidad 

de segL\i r los ritmos de las empresas de ca.pi tal e>!tranjero en el 

aumento de la duración e intensidad de la jornada laboral asi 

como en la depresión de las condiciones de trab<>jo. 

Por otra parte, el desa1-rollo de tecnologías al interior- del 

país es un camino viable <que no e~ento de contradícciones), en 

tanto este des<>rrollo tecnológico interno amplia el margen de 

acción frente al capital trasnacional; sin embargo ello implica 

que el Estado destine importantes montos di? recursos a la 

investigación y desarrollo de l<> tecnología, situación que el 

gobierno no llevó a efecto; por el contrario el gasto en esos 
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r-ubros ftJe reducido. 

Reiler·amos que éslas son sólD alqunas afirmac:iones iriicitRle~ 

que requieren de una amplia investigación para el período de 

nuestro interés: de hC?cho. el problen1a de la tranEferencia de 

tecnología y de las relaciones entre las +racciones nacional y 

e>~tranjera del capital c..or1stiluyen la principal l :í nea de 

investigación que se desprende del pr-2s.ente trabajo. 

En el capítulo III presentaremos la evolución de la IED que 

i ngr·esa en la econom:i a me;: i ca.na der ante 1983 y 1988, para 

fur1damentar las afirmaciones hechas en este capitulo, destacando, 

por otra parte, el comportamiento del capital extranjero en la 

industria. 
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CAPITULO II. IED Y REESTRUCTURACION MUNDIAL DE LA INDUSTRIA. 

La crisis y reestructuración capitalistas contemporáneas se 

caracterizan por un conjunto de procesos que están redefiniendo 

las bases de la valorización del capital en escala mundial, 

afectando al conjunto de las economías nacionales y +racciones 

del capital: el concepto marxista de crisis hace referencia no 

sólo a las mecanismos desencadenantes del proceso, es decir, la 

contradicción entre el avance de las fuerzas productivas 

(e>:presado en el aumento de la composición orgAnica del capital> 

y el descenso de la tasa de ganancia, las desproporciones 

sectoriales producidas por el desarrollo desigual propio del 

capitalismo, los obstáculos a la realización, etc., sino también 

a los procesos que mediante la destrucción y desvalorización del 

capital están sentando las bases para un nuevo despliege de la 

acumulación de capital (función "'saneador-a" de la crisis. Asi, 

entre las tendencias centrales de la crisis actual del 

capitalismo están: el agotamiento del taylorismo-fordismo como 

soporte socio-técnico de la acumulación; introducción de las 

tecnologías basa.das en la informática yel control computarizado; 

la fragmentación y consecuente deslocalización de la producción 

y, ·finalmente, los cambios que estos procesos implican para las 

'distintas fracciones del capital, tomadas como capitales en su 

propio espacio nacional 

sectores productivos. 

y como capitales ubicados en diversos 
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Ello constituye el marco más general de nuestro trabajo, a 

partir del 

tanto la 

cual nos propusimos investigar 

consideramos el principal 

los flujos de lED an 

vehículo de la 

reestructuración industrial en México <hipótesis básica de la 

investigación); así, este capitulo está dedicado al análisis de 

los flujos mundiales de 

agregación. 

inversión en diversos niveles de 

El capitulo está dividido de la siguiente manera: 

En primer lugar presentamos el análisis de la IED en la 

esfera internacional, abarcando los flujos de capital entre 

paises desarrollados, los flujos hacia países subdesarrollados, 

haciendo énfasis en América Latina. 

La segunda parte analiza el proceso de reestructuración 

munidal de la industria, aportando algunos datos sobre la 

evolución reciente de las principales empresas trasnacionales. 

l. EVOLUClON DE LA IED EN LA ECONOMIA CAPITALISTA MUNDIAL, 

1983-1988. Planteamiento del problema. 

La reestructuración capitalista en curso es el punto de 

inflexión de las tendencias que caracterizaron el desarrollo 

internacional desde la segunda posguerra: entre 1940-45 y 

.1973-74, la dinllmica económica está lidereada por la expansión de 

las empresas trasnacionales CETl, princ.ipalmente norteamericanas, 

hacia regiones en donde las condiciones de valorización eran 

.mejores. Las principales características de este periodo son: 

il en la mayoría de los casos, la producción de l.as ET. circula y 
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se realiza dentro de los circuitos mercantiles de la econom.ia. 

rec:eptora; i i ) su instalación conlleva un cierto desarrollo de 

las estructuras industriales que no obstante ser parcial, en 

tanto refleja las necesidades de la valorización del capital 

trasnaci anal, sienta las bases del desarrollo de industrias 

vitales para competir en el merc:ado mundial (bienes de capital y 

actividades lideres o de 11 punta 11
). 

A partir de la crisis, estas dos caracteristicas tienden~ 

modi~icarse: por una parte, ante el colapso económico interna-

cional que afecta a los paises industrializados (principales 

de manera. receptores de las inversiones trasnac:ionales) y, 

partic:ularmente grave a los paises "semiindustrializados", las ET 

reorientan sus estrategias de producción hacia el mercado 

mundial: deslocalización y producción para la exportación son los 

rasgos dominantes en el periodo reciente. 

Por otra parte, el hec:ho de que las enormes potencialidades 

de la produc:ción basada en la informática y en la automatiza~ión 

estén monopolizadas por el capital trasnac:ional, retitringe las 

posibilidades de que las economías receptoras incorporen los 

procesos nodales de la acumulación de capital y 

concepciones del desarrollo que surgieron al 

cuestiona las 

calor del auge 

económico de la posguerra, esto es, cuestiona la expansión 

acelerada con base en la instalación de grandes ET que incorporan 

casi la totalidad de las procesos que requiere su producción y 

cuyo princ:ipal espacio de valorización son 1 as ec:on'omi as 

nací anales (mercados nacionales). Producto de la crisis, y 
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particularmente de las grandes transformaciones estructuraleE que 

acarrea, la complementareidad internacional se convierte en el 

hecho dominante, desplazando la anterior división entre economías 

industrializa das y subdesarrolladas. Ahora bien, esta 

complementareidad como producto del mayor peso especifico de las 

trasnacionales en la economía mundial, implica una división del 

trabajo según la cual las -fracciones dominantes organizan todo el 

proceso (localización, decisiones de inversión, mercadeo, etc.) y 

mantienen el control de los puntos centrales de la producción 

(concepción y diseño, desarrollo tecnológico y su aplicación, 

fases 11 críticas 11 etc.>, a la vez que desconcentran fases del 

proceso de producción, sea mediante la creación de filiales 

especializadas o bien, dejando a las fracciones subalternas del 

capital Tases o pequeños procesos complementarias de su 

pr~ducción, los cuales generalmente se caracterizan por requerir 

fuerza de trabajo en abundancia y con gran disciplina laboral: de 

ahí que la deslocalización de la producción se dirija hacia las 

regiones con menores niveles salariales y en donde la 

organización obr_era es débil o inexistente. 

Esta estrategia busca reducir la vulnerabilidad de la 

e~presa frente a las grandes concentraciones obreras y logra 

reducir los costos de producción vía transferencia de valor. 

Una de las claves de este proceso 11 polarizador" lo 

constituye el monopolio de la innovación tecnológica que han 

alcanzado las fracciones dominantes del capital; si al interior 

de las ramas portadoras de la reestructuración (electrónica, 
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telecomunicaciones, etc.> la innovación ha sido el nócleo de la 

competencia, en contraste, las ~racciones subalternas ubicadas en 

ramas estancadas o en declive, basan su sobrevivencia en la 

sobrexplotación del trabajo generando procesos contradictorios en 

los que el desarrollo desigual y la heterogeneidad tecnológica, 

propios del capitalismo, se exacerban. Al interior de las 

industrias ocurre un proceso similar; los capitales que se 

modernizan introduciendo las nuevas tecnologias y/o las nuevas 

formas de organización del trabajo subordinan a los capitales más 

pequeños y débiles, convirtiéndolos en subcontratistas. Entre 

estos extremos Cinnovación-sobrexplotación>, existe una variedad 

de situaciones que definen la posición de la rama o industria en 

cuestión. Lo que aquí enunciamos es la tendencia general que está 

mediada por móltiples factores, uno de los cuales es la 

regulación que cada Estado hace de las relaciones entre economía 

nacional y economía mundial, particularmente en lo que atañe a la 

regulación de las IED. 

Así, para el análisis de la reestructuración capitalista en 

curso nos interesa destacar: los flujos internacionales de 

capital, la situación de las principales ramas industriales y los 

cambios que se han producido en la división internacional del 

trabajo. 

En este apartado fundamentamos nuestra visión de la actual 

reestructuración capitalista, analizando las tendencias de.la IED 

en la economía capitalista para el período 1983-1988. 
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2. TENDENCIA Hl5TORICA DE LA IED. 

De acuerdo con nuestro horizonte teórico, en el análisis de 

la tendencia histórica de la IED existen dos elementos nodales: 

las transformaciones del proceso de producción, determinante 

central de las necesidades y posibilidades de la valorización y, 

por otra parte, la internacionalización del c:api tal < IC> 

principal forma de manifestación de la tendencia expansiva del 

capitalismo. 

El objetivo de la producción capitalista, la obtención de 

ganancias, supone la continua expansión del ámbito de la 

valorización del capital; en tanto dicha producción es realizada 

por capitales ''aislados e independientes'' cuya unidad reside en 

el mercado, el desarrollo capitalista apunta al constante aumento 

de las escalas de producción y a la expansión del espacio de 

reali·z~ción de las mercancías. Existen, así, dos movimientos 

característicos de la valorización: por una parte, la transforma

ción de la producción que amplia las bases de la valorización; y 

por otra parte, la reducción del tiempo de circulación <tiempo en 

cjue e·l cap·i tal no se valoriza> a través de l·a ampliación de 1 os 

mercados y de la racionalización de las funciones circulatorias 

del capital: en ambos movimiento está implícita la IC. 

El desarrollo de las fuerzas productivas y la lucha de 

clases constituyen los determinantes centrales de las modalidades 

que; históricamente, asume la valorización del 

primero de ellos reduce el tiempo de trabajo 

necesario para la producción de las mercancías y 

c:api tal. El 

socialmente 

minimiza el 



86 

tiempo de circulación (desarrollo de los medios de comunicación y 

transporte>; este proceso es, sin embargo, contradictorio puesto 

que las relaciones capitalistas de producción constituyen un 

limite a la aplicación de las fuerzas productivas: la ciencia, 

como palanca de la producción, es monopolio del capital y sólo se 

aplica si ello resulta en una mayor obtención de ganancias. 

La lucha de clases juega también un papel crucial en la 

valori2C11ción: la relación fundamental del capitalismo es la 

relación capital-trabajo que abarca diversos terrenos de 

antagonismo, lucha alrededor del tiempo de trabajo necesario, 

control del proceso de trabajo, etc.; asimismo, en el nivel del 

conflicto entre fracciones del capital existe una disputa en 

torno a la apropiación del plusvalor. Por ello, el con-flicto 

entre las clases y fracciones del capital permea las modalidades 

que asume la valorización: los cambios en el proceso productivo 

incorporan la necesidad del capital de controlar y subordinar a 

la clase obrera, asi como las condiciones en que se da la 

expansión del capital Ccon-flicto con la clase obrera, pugna 

intercapitalista, regulación estatal, etc.). 

La tasa de ganancia constituye el punto de contacto entre 

ambos elementos del desarrollo capitalista: producto del avance 

de las -fuerzas productivas y de la lucha de clases se plantea, 

periódica e inevitablemente, la necesidad de trans-formar las 

condiciones de la valorización: las fuerzas productivas chocan 

con 1 as rel ac:i ones de producción 

sobrep~6ducción y crisis¡ a su vez, 

capitalistas originando 

la crisis constituye el 
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y 

desvalorizar el capital <y la fuerza de trabajo) posibilita un 

nuevo salto en el 

caida ter1dencial 

desarrollo de la producción capitalista. La 

de la tasa de ganancia ~ubyace ar1 dichos 

procesos: la bUsqueda de mejores condiciones de rentabilidad 

impulsa a los capitales a incorporar los desarrollos de la 

ciencip y la tecnología al proceso productivo así como a realizar 

sus actividades en escala internacional. 

En un segundo nivel~ podemos establecer que las transforma

ciones de los procesos de producción son el determinante central 

de las formas que asume la IC: es a partir de las características 

de la estructura económica y principalmente con base en los 

requerimientos y obstáculos implicados en los procesos de 

trabajo, que el capital diseña su estrategia de expansión 

mundial. En el capitalismo el proceso de la reproducción social, 

el metabolismo entre el hombre y la naturaleza del que habla 

Marx, se caracteriza por la contradicción <relación de unidad y 

subordinación> entre proceso de valorización y proceso de 

trabajo; en tanto es la lógica de la obtención de la máxima 

ganancia posible la que domina el proceso de reproducción 

material de la sociedad, las relaciones en el ,proceso de. trab;;¡.jo 

se caracterizan por ser antagónicas: desde la óptica del capital, 

la maximización de la ganancia. requiere del control estricto de 

la fuerza de trabajo y de la constante racionalización del acto 

productivo (de ahí, el surgimiento del maquinismo, la organiza-

ción científica del trabajo, etc.) y, contradictoriamente, el 
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hecho de que el productor di recto esté dotado de "conciencia y 

voluntad" impone la necesidad de su participación en el proceso 

de trabajo. Por otra parte, la actividad productiva aparece 

frente al trabajador como un proceso ajeno y contrapuesto que lo 

controla y domina; el medio de trabajo concentra progresivamente 

el saber obrero y dicta los ritmos de ejecución de las tareas: 

ante tal antagonismo, la clase obrera desarrolla diversas formas 

de resistencia a la organización capitalista del trabajo, 

surgiendo a la postre, como elemento constitutivo de esa misma 

organización, es decir, la base material de la valorización 

incorpora no sólo las necesidades del capital sino también el 

11 momentc 11 que vive la lucha de clases y la organización obrera. 

En tercer lugar, la resistencia de la clase obrera sustenta, 

en el largo plazo, procesos que obstaculizan la continuidad de la 

valorización del capital: el agotamiento de una determinada forma 

de organización del trabajo no obedece solo a la lógica del 

desarrollo capitalista Ctendencia a la sobreacumulación> sino que 

está también determinado por los límites que la lucha de la clase 

obrera históricamente ha impuesto en distintos terrenos: 

limitación de la duración e intensidad de la jornada de trabajo, 

, niveles salar·iales, mejoramiento de las condiciones de trabajo, 

seguridad social, •
1 contractualización 1

' de las relaciones 
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laborales, etc. 1 

En ese sentido, la reestruc~uración capitalista signi+ica la 

superación de los obstáculos socio-técnicos que enfrenta la 

valorización del capital; particularmente, la IC busca expandir 

el ámbito de la valorización mediante el control de recursos y 

mercados, el emplazamiento de los procesos productivos en donde 

e>:istan las mejores condiciones de rentabilidad y, al mismo 

tiempo, pretende destruir las ''posiciones'' alcanzadas por la 

clase obrera, reduciendo la eficacia de sus formas de resistencia 

<huelgas, contratos colectivos, sindicatos nacionales, etc.) 

mediante la internacionalización de la producción que introduce 

la competencia entre los trabajadores de los distintos países. 

Por todo ello, planteamos que las transformaciones del 

proceso de trabajo en el capitalismo están en la base de las 

rnodi~icaciones en las formas de articulación de la economía 

mundial; desde otro ángulo, los cambios en las formas de la IC 

presentan como característica común la de ser producto de 

transformaciones tecnológicas que replantean las modalidades de 

la acumulación de capital. 

Por otra parte, es en la crisis misma donde se gestan e 

inician las cambios en las formas de la IC: la crisis se caracte-

riza por la agudización de la competencia capitalista y uno de 

Entre los trabajos que fundamentan nuestra visión 
sobre el proceso de trabajo destacan: 
Marx, Karl, El Capital, Tomo I, capítulos V y X-XIII; 
De Palma, Armando, "La división capitalista del 
trabajo"; Coriat, Benjamín, El Taller y el Cronómetro. 
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los mecanismos fundamentales para 11 triunfar' 1 en ella es la 

innovación tecnológica y la incursión en nuevos campos de 

producción: la reestruc:turaci ón capitalista signi-fica 

desvalorización del capital (sobreproducción, obsolescencia 

moral, destrucción del capital>, por lo que existe la necesidad 

de crear un nuevo soporte de la valorización que anule los 

obstáculos de la base productiva anterior. En consecuencia, es en 

los periodos de crisis cuando el capital acelera el desarrollo y 

la aplicación productiva del progreso técnico y busca, asimismo, 

replantear las orientaciones de su expansión internacional. 

Resumiendo, la IC debe ser analizada a partir de las 

contradicciones del capitalismo que generan procesos de crisis y 

reestructuración de la producción del valor. 2 

Muy esquemáticamente, distinguimos cuatro momentos en el 

proceso de IC. 

al La constitución del mercado mundial y el predominio de les 

-flujos comerciales. 

Cuando el capitalismo se ha puesto "sobre sus propios pies'', 

es decir, cuando el proceso de trabajo se organiza en torno· a. la 

:z Entre las investigaciones más relevantes acerca de la 
internacionalización del capital destacamos: El 
Capitalismo Tardío, cap. II, de Ernest Mandel; ~ 
Universalización como condición de la reproducción, 
avance de investigación de Ana Esther Ceceña; ·y los; 
trabajos de Chri sti'an Pal 1 oi x Prpceso de producción y 
Crisis del Capitalismo, Las Firmas Multinacionales v el 
Proceso de Internacionalización, y particularmente La 
Internacionalización del Caoital, cap. 2. 
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producción socia] destruyendo y subordinando a las -formas 
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la 

de 

producción precapitalistas, en los marcos de ciertas economías 

<Inglaterra principalmente> la acumL1lación de capital requiere 

romper con sus barreras (población, realización de la producción, 

provisión de materias primas, ele.) mediante el camer-c:io 

internaciorial: las exportaciones de manufacturas y, en general de 

n1ercancías producidas de manera capitalista, amplian los mercados 

y proveen de recursos para la expansión del capital; 

parte, las importaciones abaratan los elementos del 

por su 

capital 

productivti, aumentando así las ganancias y permitiendo también la 

mayor acumulación .. Aquí 1 a IED tiene un papel completamente 

marginal, casi exclusivo de Inglaterra. 

La fase de expansión del capitalismo ''de libre competencia'' 

desemboc:.a en crisis periódicas y en la tendencia a la 

monopolización de las economías capitalistas desarrolladas. 

b) El capital financiero y los inicios de la internacionalización 

de la producción. 

En este segundo período, el surgimiento de empresas gigantes 

con participación en diversas ramas productivas controladas por 

el capital financiero, impulsa grandes cambios en las bases de la 

acumulación de capital y en las formas de la IC. Los ejes 

articuladores de la organización del trabajo permanecen, si bien 

la intro~ucción de la electricidad y el progresivo perfecciona

miento de la maquinaria potencian los procesos productivos 
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propios de la gran industria. 

Existen dos elementos caracteristicos de este periodos 

En primer lugar, como producto de las crisis recurrentes y 

cada vez más graves que vive el capitalismo, los capitales se 

concentran aceleradamente (proceso de concentración y 

centralización del capital) formando enormes masAs de recursos 

con posibilidades de controlar actividades diversas; asimismo, 

para aumentar y preservar sus ganancias, las fracciones 

dominantes del capital formulan acuerdos para el reparto de la 

producción y del mercado en escala mundial, intentando evitar la 

sobreproducción. La concentración y el control de mOltiples 

industrias y ramas impulsa las actividades financi•ras: .los 

grandes capitales se expanden sobre la base del cr~dito y la 

intermediación bancaria-financiera (banca comercial y bolsa de 

valores); si bien, la producción tiene su propia lógica de 

desarrollo, la esfera dineraria cobra un mayor peso superando la 

determinación que ejerce la actividad productiva sobre ella, 

hasta el punto en que la crisis restablece J.a unidad entre 

producción y circulación. De la i nterpenetraci ón del capital 

industrial y el capital bancario, surge el c.apital financiero, 

nueva fracción dominante, que va a marcar el rumbo del desarrollo 

capitalista con base en la casi ilimitada cantidad de recursos a 

su disposición. 

En segundo lugar, 

obtener la ganancia 

la existencia 

media en 

de capitales que no pueden 

las economías desarrolladas 

<sobreacmulación> da origen a la bOsqueda de nuevos campos de 
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internacionalizados implantan en los nuevos 

93 

los capitales 

emplazamientos 

aquellas actividades productivas que son inexistentes o 

insuficientes en los países receptores. Así, la IC comprende los 

flujos comerciales y, de manera cada vez m's importante, la 

exportación del capital desde las metrópolis imperialistas. 

A través de este proceso, el capitalismo delinea los rasgos 

que aun hoy Jo caracterizan: la preeminencia de 1 a fracción 

financiera del capital; la tendencia a la creación de una 

economía mundial cuya unidad radica en los flujos comerciales y, 

sobre todo, en la internacionalización de la producción, cuyo 

vehículo principal es la exportación de capital, forma novedosa 

de la valorización del capital dominante. Históricamente, estos 

rasgos generales asumen determinadas ~aracterísticas que marcan 

los rumbos de la evolución económica mundial: así, para el 

período que nos ocupa (a partir de 1850 y hasta 1914), los flujos 

de capital estaban dominados por la inversión especulativa 

(préstamos a gobiernos, esta~as ferrtiviarias, en general al 

llamado "corte de cupón") y la inversión productiva se destinaba 

al control de recursos naturales (agricultura y miner:ia, 

principalmente> vitales para el capital; por otra parte, dichos 

flujos eran recibidos por las colonias (o semicolonias) de los 

países imperialistas. El desarrollo de los medios de comunicación 

revistió una gran importancia: buena parte de las IED se 

destinaron a los -ferrocarriles, primera actividad en gran •scala 

que se trasnacionalizó, así como a los astili'•ros; tanto el 
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ferrocarril como el barco aumentaron la capacidad de transporte y 

facilitaron la integración del mercado mundial; asimismo, los 

progresos en la navegación marítima y en las comunicaciones 

(telégrafo y teléfono> coadyuvan a la instalación y operación de 

las empresas que se internacionalizan. 

La e~pansión del capital se ve interrumpida tanto por la 

agudización de la lucha de clases y los conflictos inter-

imperialistas como por las dificultades propias de la estructura 

productiva de la época: reproducción de la fuerza de trabajo 

-fuera del ámbito capitalista, permanencia de ciertos 

conoéimientos de 11 oficio' 1 en manos del obrero, saturación 

creciente de la demanda "solvente" etc. Tales obstáculos hacen 

necesaria la modificación de las relaciones de clase tanto en el 

ámbito de la produce í ón como en el de 1 as relaciones entre 1 as 

fracciones de la burguesía. 

c> La segunda posguerra y la gran expansión capitalista. 

Hacia 1940 se inicia otra época de gran expansión para el 

capitalismo. El ínterin de las guerras mundiales y la gran 

depresión permitió que madurase la estructura industrial y 

productiva taylorista-fordista en los EUA asi como su posterior 

difusión hacia Europa y Japón primero y luego, 

hacia países subdesarrollados. 

parcialmente, 

Los "avances" cruciales que permite el taylorismo-fordismo 

son, por una parte, la estandarización de la producción y 

reproducción del capital: por primera vez, el capital logra 

penetrar y dominar la reproducción de la +uerza de trabajo; 
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tantes regiones de la esfera capitalista y el proceso de luchas 

nacionalistas en el ''Tercer Mundo'', el capital se expande de 

manera ''intensiva'', ahora el desarrollo capitalista se caracte

riza por el binomio producción en masa-consumo en masa, sustento 

del crecimiento acelerado de los países industrializados <EUA, 

Europa y Japón) y de los procesos de industrialización en algunos 

otros países <Brasil, México, Argentina, el 

entre los más importantes). As:í, los procesos productivos 

organizados a partir del taylorismo-fordismo se erigen como el 

soporte de la valorización más adecuado y productivo de cuantos 

había desarrollado hasta entonces el capital. 

En lo que atañe a la JC, la descomposición-integración que 

caracteriza al taylorismo-fordismo permitió que procesos de 

trabajo completos fueran trasladados hacia las regiones que 

contaban con mejores condiciones de rentabilidad: en este período 

la instalación de ET se orienta hacia el dominio de los ~ercados; 

ello, aunado al hecho de que las grandes empresas eran ya menos 

dependientes de los recursos ;1aturales <o bien, tenían asegurado 

su control>, 

canalizara 

provocó la tendencia, aún presente, a que la IED se 

preferentemente hacia los países desarrollados 

(inicialmente, economías en reconstrucción>. En el caso de los 

países subdesarrollados, a la consideración del mercado se suman 

los bajos costos salariales y la débil· organización obrera; 

dentro de este grupo, son aquellos países que cuentan con cierta 

infraestructura y con un desarrollo industrial previo <lo que 

implica la existencia de fuerza de trabajo capacitada) los que 
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di Crisis y reestructuración actual del capitalismo. 

Ante el agotamiento del taylorismo-fordismo como base de la 

acumulación (y su cuestionamiento por las clases obreras 

involucradas) 

valorización, 

se impone la b~squeda de un nuevo soporte para la 

tal es el reto del capital. Sin constituir aún el 

reemplazo del anterior, las tecnologías basadas en la informática 

y el control computarizado, conjugadas con la flexibilización del 

trabajo generan modificaciones que han recompuesto la acumulación 

de capital en algunos sectores: son las tendencias 

reestructura.doras. 

En relación a la internacionalización, la 11 autom•tización 

flexible" permite deslocalizar procesos completos o pequeñas 

fases manteniendo el control centralizado de las operaciones 

mediante la aplicación de la informática <codificación y transmi

sión de grandes volúmenes de información) y el desarrollo de las 

telecomunicaciones; asimismo implica un enorme salto en la 

intensidad del capital y en la productividad del trabajo. Sin 

embargo, más allá de los avances en la deslocalización y en la 

pro.ducti vi dad, profundizaciones de la .•tapa anterior, la g¡-an 

novedad introducida por la automatización flexible radica en la 

posibilidad de reconvertir de inmediato los procesos productivos 

ante luchas obreras o cambios en la situación del mercado, 

gracias a las redes internacionales de información y el control 

computarizado de la producción: así, las nuevas tecnologías minan 

la fuerza de la clase obrera y permiten una mayor capacidad. de 

adaptación a las señales del mercado. Tales características 
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ocasionan que la principal forma de relación entre los capitales 

sea la subcantrata Ca maquila): el capital que no se moderniza 

carece de medios para competir, su única alternativa es 

encargarse de las fases que no han sida tecnificadas a de las 

fases que por diversOs imperativos como la resistencia obrera y 

el control de la contaminación, no pueden ser ejecutadas por las 

fracciones dominantes del capital. Ello constituye un cuestiana

miento radical de las formas que asumió el desarrollo capitalista 

durante la posguerra, en tanto agudiza al máxima las tendencias 

11 polarizadoras 11 propias del capitalismo: asi como el conocimiento 

obrero de la elaboración de un producto se concentra en la máqui

na, asi también las fracciones dominantes del capital concentran 

las potencias productivas, dejando al resto de los capitales sólo 

las fases menos rentables, o bien, peligrosas y conflictivas. 

En el curso de la reestructuración, las fracciones del 

capital se disputan las ganancias mediante la innovación 

tecnológica y la diversificación del producto¡ si bien, en las 

industrias lideres existen empresas pequeñas y medianas que 

tienen éxito en la innovación, la experiencia reciente muestra 

que tales empresas tienden a desaparecer cuando las grandes 

empresas logran desarrollar por su cuenta el progresa técnico, o 

bien, llegado a un cierto nivel de escala productiva, las 

empresas de menor tamaño basan su permanencia en la subcontra-

tación <sea que proporcionen un producto ya existente o sea que 

se les contrate para desarrollar un nuevo producto o proceso). 

Las nuevas condiciones del proceso de trabajo permiten que 
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el capital organice la estrategia de valorización sobre la base 

del c:onjunto de 11 oportunidades 11 existentes en el nivel 

internacional y a partir de los diferentes requerimientos del 

propio proceso de trabajo: las nuevas tecnologías no se implanten 

en todas las fases del proceso de trabajo sea porque ello no es 

aún rentable, esto es, los costos de la tecnificación y sus 

efectos en t~rminos de control y aumento de la productividad son 

de tal magnitud que produce mayores ganancias mantener la base 

tecnológica; o bien porque el desarrollo tecnológico aún no 

abarca esas tareas. Ello provoca la existencia de situaciones 

diferenciadas (fases intensivas en capital o en trabajo, fases 

ligadas a recursos naturales o a tecnologías de punta, etc.> que 

tienden a conformar dos "polos 11 de inversión para el capital 

trasnacional: por una parte las economías desarrolladas que 

reciben las fases con mayores requerimientos de fuerza de trabaja 

altamente especializada y calificada, con uso intensivo del 

capital o ligadas a la concepción del proceso o del desarrollo 

tecnológico; en el otro extremo las economías subdesarrolladas 

son receptoras de ciertas fases de la elaboración del producto 

que pueden o no contar con tecnologías avanzadas pero requieren 

fuerza de trabajo abundante, resistente y poco organizada, con 

menores niveles de calificación respecto de las. alojadas en el 
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polo desarrollado. 3 

Otro aspecto de la localización es el mercado para ~l cual 

se produce; si en el periodo anterior el capital trasnacional se 

orientó a. la conquista aun de los mercados de mediana magnitud, 

ante la posibilidad de relocalizar la producción,. las facilidades 

para la e>:portación otorgadas por las economías subdesarrolladas 

y 1 a contracción de estos mercados "secundari os 11
, actual mente 1 as 

ET buscan realizar su producción preferentemente en las economías 

desarrolladas, emergiendo como ámbito privilegiado del capital la 

producción para la exportación. Es en esta perspectiva que deben 

ser analizados los nuevos polos dinámicos del capitalismo: como 

producto de una estrategia de valorización trasnacional que 

maximiza la ganancia porque combina las mejores condiciones de 

producción y realización en escala mundial. 

En los parágrafos siguientes abordamos el análisis de los 

flujo~ de IED en el período reciente para establecer las 

diferencias con el periodo anterior Ctaylorista-fordis~a) y. las 

pautas del desarrollo futuro. 

"'· Acerca de la importancia que reviste el "factor" 
trabajo como determinante de la deslocalización, véa5e. 
Storper, M. y R. Walker, "La División Espacial del 
Trabajo" en Cuadernos Políticos núm. 38, ed. ERA, 
México, oct-dic, 1983, pp. 4-22. 
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3. EVOLUCION DE LA IED EN LA SEGUNDA POSGUERRA. 

Como consecuencia de la implantación del taylorismo-fordi5mo 

y de la desarticulación económica producida por la crisis de 1929 

y las guerras mundiales, los EUA surgen como centro hegemónico de 

la economía mundial. La expansión acelerada de la industria 

norteameri~ana y la reconstrucción de las economías devastadas 

por la guerra dan un gran impulso a la IED. A continuación 

presentamos algunos datos que ilustran este proceso. 

Origen y destino de la IED. 

El rasgo principal de este periodo es la expansión acelerada 

de las ET norteamericanas entre 1945 y 1960; un elemento a 

considerar es que tanto RFA como Japón, principales competidores 

actuales de los EUA, no efectúan inversiones externas de 

importancia sino hasta la d~cada de los 60, y esto es válido para 

el conjunto de paises industriali~ados; de ahí que podamos 

af'irmar que las ET norteamericanas fueron las artífices Cy 

principales beneficiarias> de dicha expansión. El cuadro 1, nos 

muestra el establecimiento de ET entre 1914 y 1970; destaca la 

expansión de las ET de EUA entre 1946 y 1964 período en el cual 

se establece el 627. de las filiales existentes en 1970J por su 

parte, la mayoría de las ET de Japón <62Y.>, Francia <67Y.>, 

Holanda C557.) y Alemania C537.) se establecen entre 1965 y 1970, 

signo del surgimiento de importantes capitales en competencia con 

los norteamericanos. Los datos disponibles plantean, hacia 1960, 

la ex~stencia de una enorme diferencia en el valor de las IED de 
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EVOLUC!otl lE~POR~l DEL ESlf,~LEllM!llilú úE F!Ll»LE. 

País Antes \924 \914·194~ l91b·l9ó8 \951-\%1 196'.·!97(• ilota; 

E Uh i.~· li.5 23.(1 ,,,, ü 16.t.1 W• 
JAPON Q,(I B. ó 4 .1 i'. .. 4 b2. 2 1(1(1 

AUoMA~lfi 5. 7 13. \ \4,1' \4. 3 ~j,f, 1(1(1 

CM~ADfl 1.1 ¡;, (1 16.j 24.Ci 3c, (l 1or.1 
FR,;~~H< !. B b. 5 in,¡ \4. 5 tJ .o \0(• 
R UNIDO '2. 4 11.(> l3.1 26.(l 4:,(1 100 
mur. \.b G.' 22.i 3(1,(l 37. 3 1011 
SUECIA 2. 9 28.B 12.i \3.4 41.IJ 100 
Sil\i" 12.0 2\.4 11.B \b.4 38.(1 100 
HOLA~mM 2,q 14. 3 9.4 16.2 5~ •. (1 \00 
FEL6·LU! 7. 7 18.8 11. q 8.4 53. 2 100 

Nota: Los datos originales pan el período 1%5-197(1 han sido corre9idos a ~artir 
del le.to de fajmylber y Marlinez. 

Fuente: fa)n&:ylbH, Fernando y Trinidad t'\artine:! Las en.presas trasnac1on2lH, 
e:y;pansibn a niYel 11uná1al y proyección en la industria 11edr.3na .. fCE 1 

Mhiro, 19B2, p. 31. 

i UJ 
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EUA, respecto de sus competidores: las inversiories de EUA, se 

colocan por encima de las de los restantes países por m~s del 

doble: en 1960 las inversiones de EUA (valor en libros> superaban 

en 2.5 veces las inversiones del Reino Unido, RFA y Japón 

mientras que en 1971 la diferencia era de 2.4; el otro dato a 

destacar es el dinamismo de las IED de Japón y RFA, que presentan 

las mayores tasas de crecimiento: 28.3 y 22.8 entre 1960 y 1971, 

mientras que las norteamericanas crecen a tasas moderadas pero 

constantes durante un período más largo. CCuadro 2> 

En relación al 

desarrollados <PCD> 

destino geográfico, los países capitalistas 

son hacia la década de los sesenta, los 

principales receptores de IED concentrando el 68/. del total 

<PSD> mundial; en consecuencia, los países subdesarrollados 

reciben 31/., siendo América Latina la región que recibe la mayor 

cantidad de inversiones e>etranjeras dentro de este grupo, 17/. 

sobre el total mundial. EUA tiene una gran ventaja sobre el r•sto 

de los países que realizan IED, ya que aporta el 57% del total 

mundial, 60'l. sobre la cuota de los PCD y 50/. sobre el total de 

las inversiones destinadas a PSD; América Latina recibe el 19.8Y. 

de las inversiones de EUA, constituyendo el principal destino 

dentro de las regiones subdesarrolladas. Los más importantes 

competidores de EUA son el Reino Unido, que realiza el 16Y. de las 

inversiones -mundiales, Francia con el 5/., Canadá con el 3.5Y. y 

RFA con el 2.BY.. 

Los principales inversionistas en el exterior colocan más 

del 15Y. de sus inversiones en Am•rica Latina destacando los 
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CUADkO 
ALEUm ECOtmr.rns OESARROLLAOAS 

LARTERA DE IEO. 19b0-1971 

JAPOH R UNIDO 
---------------------------------------------------------

A. 

19b0 
1901 
1962 
1963 
1964 
19b5 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

1960-1965 
1965-1971 
1960-1971 

Valor en libros C11llones de dólar<sl 

B. 

289.0 758.1 11,98e.2 
m.0 908. 7 12,912.1 
53S.2 1, 239.b l:l,649.1 
m.2 l, 527. 3 14,646.2 
m.s l ,Bll. 7 lb,415.b 
m. i 2,076. 1 16,796.5 

1, 163. 2 2,Sl3.2 17,531.4 
1, 458. l 3,015.0 17 ,521.1 
2,015. 3 3, 587.0 18,478.B 
2,662.9 4, 774.5 20, 043. 2 
3, 596.3 5.774.5 21,390.5 
4,460.0 7 ,276. 9 24,019.0 

Tasa •edia de creci•iH1to anual 

27. (1 

29.4 
28. 3 

22.3 
23.2 
22.8 

7.0 
6.1 
6.5 

32.765.li 
;4,6b4. o 
37,149.0 
4C•, 686. O 
44,386.(1 
49,328.0 
54,711.0 
59 14Bb.O 
64,983.0 
71,016.0 
78,090.0 
Bb,001.0 

8.5 
9.) 
9.2 

Fuente: CTC-ONU,Las E1presas Trasnacionales y el de•arro
rrollo E!conóni[o r.undial, hrrE!r estudio, Hueva 
York, 1973 1 p. 138. 

i U5 
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Canadá con el 36% y Japón y 

RFA con 27.8 y 26.2%, respectivamente. En 1967, Asia recibe sólo 

el 4.BX de las inversiones mundiales y Africa el 6.3%. Reino 

Unido, Francia y Bélgica destinan la mayor parte de sus 

inversiones en PSD, a la región africana. (Cuad.ro 3) 

Para este período carecemos de información desagregada de 

los principales paises que exportan o reciben capital; sin 

embargo, debido a su gran peso, las IED de EUA constituyen un 

buen indicador de la evolución general, por lo que es necesario 

profundizar en su análisis: las inversiones de este país se 

dirigen inicialmente a América Latina, desplazándose, en un 

segundo momento, hacia Europa: en 1929 América Latina absorbía el 

46% de estas inversiones, en 1950 recibió el 37.7% y en 1970 sólo 

el 15.6%, por su parte, Europa pasa del 18% en 1929, al 26% en 

1943, descendiendo a 14.7% en 1950 como consecuencia de la 

guerra, para alcanzar 31 .. 3% en 1970. En América Latina los; 

principales receptores entre 1950 y 1970 son Venezuela, Brasil, 

México, Argentina y Chile. Las inversiones de EUA crecen tambi~n 

en Asi'a, donde el Lejano Oriente aumenta constantemente su 

participación. <Ver cuad~o 4l Como veremos, este crecimiento está 

asociado a la inversión en el sector petrolero. 

Distribución sectorial. 

El cuadro 5 muestra la distribución sectorial de las 

inversiones extranjeras; de acuerdo con estos datos, la IED se 
localiza preferentemente en el sector manufacturero: 40.5% frente 

a 28.9% invertido en el sector petrolero, segundo rubro receptor. 
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CUAD~O 3 
PAISES DEL CAD: ES! IMACION OE LA CARTERA DE IED 

PAIS OE ORIGEN Y REGION DE 1 NVERSION. 19oi 
<Hzllones de d~larE<s y porcentaJesl 

----- --------------------- ------------------------ ------------------- -------------------------------------------------------------
MUNDO Paisn cap1tal1stas f'ai ses subdesArrol J ado~ IPSO! 

P<i s d• ----------------- - desarrol Ja dos !PCDI --------------------- --------------- ----------------- -------------------
or1qr:n Valor -------------------------- Valor A•~n ca Oriente Total 

total X sotre Valor X sobre % sobre total ' sobre ), soLre Af n" Latina Medio Asia PSD 
en el total en total total en total total ---------------------- -----------------------

l 1bros J 1und1 el l 1 bros f!!.lndi al de PCD l 1bro:; 'und1 di de PSú f'art1c1oa(10n porcentual 
---------------------------------------------------------- ----------- ----- ---- -- ---- ----------------------------------------------
EUA 59,406 57 .07 42783 41.05 60. 18 
R UNIDO li .521 16.81 1(1939 10.49 15.39 
FRANCIA b, 000 5. )b 3311 3. JB 4.66 
P BAJOS 2,250 2.16 556 0.53 o. 78 
CANA DA 3, 728 ~.58 2275 2.18 3.20 
RFA 3,015 2.89 1997 1.92 2.01 
JAPON 1,458 l. 40 758 o. 73 1.07 
ITALJA 2.110 2.02 1414 1.36 1.99 
BEL6JCA 2, 040 l. 96 1427 J.37 2.01 
SUIZA 4,250 4.08 3685 3.54 5.19 
SUECIA 1,514 J. 45 1334 1.28 1.88 
AUSTRALIA 380 o. 36 280 0.27 0.39 
Otros 11 480 o. 46 338 0.32 0.48 

Total paises 
del CAD 104,231 !OO. oO 71097 68.21 100.00 

1 No incluye las econooías de planificación central i:ada. 
11 Incluye Portu9al, Dinaoarca, NoruEga y Au•tria. 
Fuente: Las Eopresa; Trasnacionales ... (]973), p. 140. 

16, 703 16.02 50. 41 2.3 !9. 0 3,(1 3,(1 28.1 
6, 592 6. 31 19.86 IU 9. 7 4.B 11.B 37.6 
2,b!fT 2. 58 8.12 28.B 7 .0 2. 7 5.5 44.8 
1,694 1.63 5.11 14.4 41.8 7. 7 11.4 75.3 
1,453 j .39 4. 39 J.~· 36.0 0.2 1.3 39.0 
1.(118 0.98 3.07 4.6 26.2 o.a 2.2 33.8 

700 0.67 2.11 o. 9 27.8 s. 8 13. 5 48.0 
696 0.67 2.10 11. 7 18.6 l. 2 l.4 33.0 
613 0.59 1. 85 23.6 S.5 0.1 o. e 3D.O 
565 0.54 l. 71 1.4 10.1 0.1 t. 7 13.3 
IBO 0.17 0.54 5. 3 5.4 1.2 11. 9 
100 0.10 o.'º 26. 3 16.3 
142 0.14 o. 43 13. 7 32.4 1.0 2. 7 49.8 

33, 135 31. 79 100. 00 6. 3 li.7 3,0 4.8 31.8 
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CUADhO 4 
EUA: VALOR DE LAS INVERS!OliES DIRECTAS Ell EL EOEfiJOR. 
DISTRIBUCION POR AREAS Y PRINCIPALES PAISES RECEPTORES 

CM1Ilones de dolares y porcenta¡"'J. 
-- --------------- ------------------------------------------------------------ ---- -------- -------------------------- --------
Paises y 1929 193b 1943 1950 1960 197(' 

:.reas 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 7,528 100. o b,691 100. o 7,862 100. o 11, 7BB l00.0 32' 7b5 100.0 78, 178 100.0 

CANAOA 2,010 26. 7 l,952 29.2 2 .• 378 30. 3 3,579 J0.4 l I, 198 34.2 22. 790 29.2 

EUROPA i ,353 18. o 1,259 18. 8 2,051 26. l 1,733 14. 7 6,645 20,3 24,516 31.3 
RFA 217 2. 9 228 3.4 513 6. 5 20~ 1. 7 1,006 3. l 4,597 5.9 
FRANCIA 145 l. 9 146 2.2 167 2.1 217 !.9 741 2.2 2,590 3. J 
ITALIA IlJ 1.5 70 1.0 es 1.1 63 0.5 381 1.2 l,S50 2.0 
P BAJOS 43 o. 6 19 o. 3 60 O.B 84 o. 7 283 0.9 1,508 1 .9 
BEL6 Y LUXEr, 64 o.e J'.i 0.5 66 o.e b9 O.b 231 o. 7 l, 529 l. 9 
R UNIDO 485 6. 4 m 7 .1 519 6. 6 847 7 .2 3, 194 9. 7 7,996 10.3 
SUIZA 17 o. 2 9 O. l 44 o. 6 25 0.2 m O.B 1, 777 2. 3 
SUECIA 19 0.3 25 0.4 33 0.4 58 0.5 lió 0.4 620 O.B 

A LATINA 3,462 46. o 2,003 41. 9 2, 721 34. b 4,445 37. 7 8,3B7 25.b 12,552 15.6 
VENEZUELA 233 3. l 186 2.8 373 4. 7 99:; 8.4 2,569 7 .B 2, 704 3.4 
BRASIL 194 2.6 194 2.9 233 3.0 644 < < 

"'" 953 2.9 l,e47 2. 3 
HEIICO 682 9. l 480 7. 2 286 l.6 415 3. 5 795 2.4 !, 786 2.3 
ARGENTINA 332 4. 4 348 5.2 380 4.e 356 3.0 472 1.5 I,281 1.6 
CHILE 423 5.6 4e4 7.2 328 4.2 540 4.6 738 2.3 748 1.0 
COLOHBlA 124 I.é 108 1.6 117 l.S 193 1 .6 m l. J 698 o. 9 

ASIA 395 5.2 403 6.0 377 4.e 1,001 8.5 2.315 7.1 5,55b 7. 2 
HEOIO OTE 14 0.2 47 o. 7 bl o.e 692 5.9 1, 163 3.6 t,617 2:1 
LEJANO OlE 381 5.0 357 < • 

J, ... 317 4.0 309 2.6 ! '152 3.5 J,9J9 5.1 
JA PON bl o.e 47 0.7 33 0.4 19 0.1 254 O.B I,4e3 l ;9 

OCEANIA 149 2. o 111 1.6 129 l.b 256 2.2 994 3.0 3,488 4.5 
AUSTRALIA 149 2.0 e9 1.3 114 1.4 201 1.7 B5b 2.6 J,304 4.3 

AFRICA 102 l.3 93 l. 4 129 1.6 287 2.4 925 2.8 3,482 4.4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fuente: Chapoy Sonifa,, Aha, Eopresas Hultinarionales, i nstru1ento del ilperialis10 1 

ed. El Caballito, H!!icn, 1975, pp 29-30. 



CUADRO 5 
Paiseo del CAú: e.llt.ación de la cartera de IEO por sectores 

Fin"' de 1%b 
l01llones de dólares y porcentaje! 

lona de lnver~ión Petr6ler.· Mir.ería v Manufacturas Otros TOTAL 

Total 
Mundl al Valor 

1 Ol5t I 

PCD Valor 
Oist I 

PSO Valor 
Di•t ); 

PSO ' del total 
1ur1dial 

lundal 6n 

25, 912 5, 923 3b, 24b 
28. 9 b.b 40.5 

14,050 3, 122 28, 199 
23. ó 5.2 47,;¡ 

11,892 1,601 81 047 
39. 7 9.3 2b.9 

~5. B 47 .3 22.2 

1 No inclu't'e hs erono"ias de phnificaci6n centra.l1z~da. 
Fuente: Las E1presa¡ Trasnacionales ... !1973! 1 p.141. 

21, 02 89, SB3 
24. o 100. o 

14, 242 59,613 
n.9 100.0 

7, 130 29,970 
24. I 100.0 

33. 7 33. 5 



Esta distribución es similar en 
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los PCD, donde la manufacturas 

concentran el 47.37. de las IED de este grupo. Por lo que toca a 

los PSD la situación se invierte, 

de las IED y la manufactura el 

recibiendo el petróleo el 39.77. 

26.97. en 1966. En términos 

generales, encontramos que la industria desplaza a las 

actividades primarias, particularmente al petróleo, coma 

principal sector receptor de IED. 

Diferenciando por paises de origen, observamos que RFA y ELIA 

cuentan con la mayor IED en las manufacturas. Las inversiones del 

Reino Unido también se dirigen primordialmente a las manufac-

turas, pero el renglón 11 otros 11 tiene un peso similar; en el caso 

de Japón destaca el hecho de que las manufacturas son minorita

rias como destino de IED. (Cuadro 6) 

Los datos referentes a EUA, presentan el siguiente panorama• 

desde 1950 la manufactura se constituye en el principal destino 

de las IED norteamericanas seguida por el sector petrolero, en 

1971 la diferencia entre ambos rubros es de más de 10 mil 

millones de dólares <317. superior la manufactura>. Entre 1950 y 

de las IED 1960, Canadá constituye el principal receptor 

norteamericanas, destinadas mayoritariamente al sector manufactu

rero. Europa es la segunda región receptora, desplazando a Canadá 

hacia 1970; las manufacturas son el principal destino de las IED 

de EUA en esta región. En América Latina, la inversión norte-

americana se orienta preferentemente al petróleo hasta 1960, 

desplazándose hacia la manufactura en la década de los '70: Este 

movimiento se explica por el comportamiento de las IED en 



SECTORES 

TOTAL 

t1ineri a 

Petr6! eo 

otros- sectore~ 

Manufacturas 

CUóDRO b 
CARTERA DE lED POR SECTOP., ALGUNOS Ph!SES DESARROLLADOS. 

19)0 
1~1lloneo de dólares> 

RFA JAPOH R UllIOO ll 

5. 775 1(1(1,0 3,5% 100. o 16, 79i 100. o 

26{1 4. 5 l, 127 31. 3 76(1 4. 5 

164 2.8 3,853 22. 9 

908 l~. 7 l, 506 41. 9 6,29(1 37 .4 

4,4~3 76.9 %3 26. 8 5,8,4 35.1 

EUA 

78,090 ·lO'Q.O 

b,m --7. 9 

21, 7% il,9 

17' 932 
-- 2'J.o 

32,231 41.3 
------------------------------------------------------------------------------------------
• Los dalos- de 1ineria rncluven al sector p•tróleo. 
u Datos de firiale5. de 1965. 
Fuente: Las Es;presas Trasnaci on~.l es .. , 119)3)' p.143. 

i j 1 



Venezuela, principal receptor en la r~gión, ya 
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que tanto en 

México como en Brasil y Argentina, dichas inversíones se orientan 

desde 1950 a las manufacturas. (Cuadro 7) 

La distribución al interior de la industria presenta las 

siguientes caracteristicas: (Cuadro 8) 

1. Existe una tendencia a la concentración de las filiales de 

cada país en pocas actividades; los casos considerados concentran 

más del 507. de las filiales en tres actividades a lo sumo. 

2. Las actividades donde concurre el mayor número de filiales son 

la química (2339>, la rama de alimentos y tabaco <1178), la de 

maquinaria no eléctrica (876>, y la de maquinaria eléctrica y 

electrónica (630); en conjunto representan el 57% del total de 

las filiales consideradas. 

Ello nos da una idea aproximada de las industrias que 

dominaron el desarrollo económico en este periodo. En el cuadro 

9, presentamos la evolución de la producción mundial entre 1955 y 

1977, lo cual nas da una visión más certera de las ramas .que 

liderean el crecimiento: la metalmecánica y la química; en tanto 

que la de alimentos y tabacos tiene una menor participación en la 

producción mundial. Si bien carecemos de datos precisos, cabria 

señalar que la industria metalmecánica abarca las porciones más 

dinámicas de la producción: bienes de capital, bienes de consumo 

durables y los automóviles, sin duda sectores que marcaron las 

pautas del desarrollo económico en la posguerra. En el caso de la 

química, destaca la industria petroquimica que se desarrolla bajo 

el impulso de los cambios en las fuentes de energía ocurridos en 



CUA[•RD 1 
EllA> VALOR DE LAS !rn El/ PAISES SELECC!Ol<AOOS 

POR SEC1DH5 
O'hllc.ne~ df Oól~retl 

Pais o rHiiOn 
v años 

TOTAL 1'hneria f'etrólr-c t'ivnufocturt. Otro: 

19~0 

TOTAL 
CAt-:i'.iDt. 
EUROPA 
ASIA 
A LAT!ll~ 
VEHEll'tlA 
BRASIL 
MEXlCO 
ARSEllTINA 
CHILE 

1960 
TOTAL 
CAllADA 
EUROPA 
ASIA 
A LATlffA 

\'EllEZUELA 
BRASIL 
ttEX!CD 
AR6ENT1NA 
CHILE 

1971 
TOTAL 
CANA DA 
EUROPA 
ASIA 
A LATINA 

VENEZUELA 
BRASIL 
~meo 

ARGENTINA 
CHILE 
COLOHBIA 

11, rna 
3, S7li' 
i f 733 
l,0(>1 
4, 44:; 

993 
b4\ 
~ 15 
35b 
54(1 

:;2, 765 
11, 196 
h1MS 
2,31~ 

B,387 
2, '·69 

~53 

795 
472 
738 

Bó 100! 
24,030 
27,b2l 
ó,523 

12,978 
2,698 
2,045 
11840 
l, 3SQ 

721 
74:i 

1.121 
3~4 

:11 
21 

b2B 

12\ 
1 

3,011 
1,329 

49 
24 

1, 153 
1 
10 

!3Q 
1 

517 

b, 720 
3, 265 

78 
156 

1f3S6 
11 
119 
12b 
11 
452 
11 

3! 390 
4\e 
426 
769 

l, 23~ 
657 
!1? 

13 

!O, 498 
2,667 
1, 72b 
1,b5o· 
2, 897 
1, 995 

76 
32 

24, 258 
5,134 
b, 202 
3, 512 
3,303 
1,6"34 

145 
3() 

11 
11 
'345 

1t'152 
4,827 
3, 797 

2!36 
1,61(1 

IB(t 

SIS 
39! 
23:1 

22 

35,-175 
10,537 
15,538 
t,630 
4,708 

S!lt 
1,409 
1, 272 

813 
so 

256 

~J 4J8 
930 
343 
151 

~,BM 

113 
Z4B 
149 
195 
160 

J ,ó54 
2,375 
t,072 

35ú 
2, 739 

394 
353 
243 
260 
200 

19,549 
5,095 
S,803 
1,024 
3, bl l 

549 
372 
412 
:m 
219 
144 --------------------------.... ---------- ·---------------------------

1 "enos de S00,000 dólares. 
U Incluido •n otros 
Fuente: Chapoy, Al••, E1prpsas •ullinationales ... , pp. 52-S4. 

pp 52-S4. 
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CUADRO B 
ESPEC 1 ALI !RC!Ott SECTOR !AL OE LAS EHPRESAS HULl INAC IO~ALES, 1970. 

SECTORES EN OUE SE CONCEllTRAH EL MAYOR NIJHERO OE FILIALES 

s e e t o r • s Porl1cioación IJTI ;il 
total de ¡., 

Tola! ---------------------------------------------------------------- ---------------- -- -------------- -------------- ---- ! 11 iales 
PA!S fi 1 iales Pri11;ero Segunda Tercero no. ET I 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EUA 3, 756 Química 1.123 29 Ali •entes-tabaco 52b 14 Haq no eUctrica 526 14 2, 175 57 
R UNIDO 2, !bO Al i•entos-tab•co 510 25 Química 45~ 21 Haq el ~e-el ectr On i c:a 237 11 1.231 ~7 

RFA 66ó Qui 1i ca 306 46 Haq eHctrica 120 18 Haq no eléctrica 80 12 506 76 
FRAl!Crn 37ó Qui~ic:a 90 24 Hiscel~neos 79 21 Hel~l 1cos b!sicos 41 11 :10 56 
ITALlA 101 Equipo el!ctrico 21 21 Ouísiica 20 20 Equ1 po transporte 17 \7 58 58 
BELG-LUX 253 DUiFlic:a 63 25 Het!l i CDS b~sicos lB 15 Hao no el~ctnca 24 9 1~5 49 
p BAJOS 410 Oui«iic:a 131 32 Haq eléctrica m 34 Petróleo 41 10 311 lb 
SUECIA 157 Haq no el!ctrica 42 27 Naq el!ctrica 39 25 Qui rli ca 22 14 lo; bb 
SUIZA 371 Dui11i ca 1:.0 25 Ali•entos-tab;co 78 21 Naq no ehctrica bb 18 274 74 
JAPOH 438 Textiles 122 28 Naq eléctrica 74 17 Haq 00 el!ctrica 61 14 258 59 
CAHADA 188 Haq no eléctrica 77 41 Ali tenlos-tabaco 34 18 Hetalicos básicos 33 18 144 77 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------
Fuente:Elaborado a partir de los cuadros 5 v 6 de Faimylber y Nartinez, 'Las ,.presas trasnacionales', obra citada, pp 37 v 39. 

,_ 
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este período. Los siguientes datos complementan a los de las 

inversiones extranjeras, con el fin de establecer la posición de 

cada grupo de paises: destaca en primer lugar, los cambios en la 

composición del producto de América Latina derivada del 

desarrollo de las ramas química, metálicas básicas y mecánica, 

que en 1955 aportaban el 30/. del PIB industrial de la región, 

pasando al 54% en 1977. Asia vive un proceso similar pero de 

menores magnitudes, ya que si bien las ramas metálica-básica y 

mecánica crecen, en 1977 las actividades ''tradicionales'' aun 

aportan el grueso del PIB industrial 165/.1. En Japón la rama 

mec:áni c:a c::rec:e aceleradamente, mientras que el grupo A 

<alimentos, textiles,cuerol reduce su participación relativa en 

el PIB industrial. Finalmente, para América del Norte y la CEE 

existe una cierta constancia en la distribución del producto 

industrial, sobresaliendo en ambas regiones el crecimiento de la 

química, y para la CEE además, la reducción del grupo A. 

Los datos disponibles para EUA, Reino Unido, RFA y Japón, 

apuntan al establecimiento de una relación entre la evolución del 

PIB y las IED: exceptuando a Japón, las IED de estos países se 

orientan hacia la química, el equipo de transporte y la 

maquinaria; las inversiones en la industria de productos 

eléctricos son relevantes para los EUA y RFA. CVer cuadro 101 

4. EVDLUCIDN DE LA IED EN EL PERIODO DE LA CRISIS. 

Como señalábamos, la crisis que vive la economía capitalista 

desde mediadas de los años 70 marca un cambio radical en las 



Iodus.lri a: 
•anufac:turer as 

TOJAL 

Prod ali1enlitios 
1e.ti le• 
Madera y pasta 
Prod quj 11i CCIS 

AtE-ro/11et no h-rrosos 
Kaquinaria 
Prod eltctricos 
Prod pitran•porte 
Otra~ industrias 

CUADRO !(I 
CARJERA DE IED POP. JNDUSrnIA, ALGLlllOS Vi<l5EE DESARflOLLAD05. 

¡q){I 

Rffi 

4,443 100,(1 

234 r , 
.Jo.! 

110 2.5 
b3 l.4 

l ,589 35.B 
436 9.8 
426 9.6 
b77 15.2 
5ó3 12. 7 
343 7. 7 

(Miiiones d• dólares! 

JAPDtl 

963 10(1,0 

bl b.3 
190 19. 7 
2li 21.~ 

60 6.2 
¡:;e JU 
67 7,(1 
71 7.4 

103 10. 7 

R UNlDO 1 
t 

5,&94 10(1.{\ 

503 9.9 
98 l.7 
m 2.2 
594 1\\.1 
377 6.4 
943 lb.{I 
519 B.3 
850 14.4 

bl 6.3 l, 001 30.5 

32, 231 

2.680 
n d 
n d 
6,272 
3,576 
~I 012 
2t606 
5, 871 
7,214 

EUil 

!(1(1,(1 

B. J 
n d 
n d 

19.5 
11. I 
12.4 
e.1 

JB.1 
22.4 

.. ---.----------------... -----------------------------------------.. -------------------------------.. 
1 Datos de Hnales de 1965, 
Fuente: Las E1prE-sas 1rasnac:ioriales . .. 119731, p. 143. 
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tendencias de la IED. Si bien algunas caracteristicas generales 

se mantienen (por ejemplo el que los paises desarrollados sean el 

origen y destino principal de las IED>, surgen procesos que 

tienden a configurar una nueva organización económica internacio-

nal. Los cambios fundamentales operados en el periodo de la 

crisis son la redistribución de las cuotas de participación en 

los flujos y montos de inversión entre paises y actividades 

económicas -con todo lo que ello implica en cuanto a 

competitividad y obtención de ganancias- y el surgimiento de 

nuevos mecanismos que desplazan a la IED en las operaciones de 

las ET. Traducido en el nivel de los paises, este proceso ha 

significado una mayor trasnacionalización y competencia 

internacional: al lado de los capitales norteamericanos, surgen 

1 os europeos y japoneses disputando, de manera incipiente, la 

hegemonía económica .. A diferencia del relativamente lento 

crecimiento de los países y la inestabilidad de la economia 

mundial, las ET muestran una evolución sostenida. 

En este periodo la IED se ha caracterizado por: 

a. Su menor importancia en los flujos mundiales de capital, 

producto tanto de la mayor utilización de nuevas formas de parti

cipación del capital extranjero que no involucran a la inversión 

directa (licenciamiento tecnológico, subcontrata etc,> como del 

gran peso que adquieren las actividades especulativas, que cobran 

importancia por la inestabilidad económica internacional. 

b. Ahondamiento de la diferencia entre paises desarrollados y 

subdesarrollados como receptores de capit.al resultado de la mayor 
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gravedad de la crisis en los PSD y de la orientación de las 

inversiones hacia los PCD. Aún cuando la participación de los PSD 

no cae dramáticamente, los flujos se concentran en aquellos que 

ofrecen ventajas fiscales, de dotación de insumos e incentivos a 

las actividades orientadas a la e~portación; particularmente, 

producto de la crisis los niveles salariales se reducen 

fuertemente, constituyendo un importante estimulo para la 

penetración del capital trasnacional. 

c. Importante aumento de las lED destinadas al sector servicios. 

d. Las inversiones norteamericanas cambian de dirección. La 

posición de la economía y de las ET norteamericanas cambia por 

completo: EUA pasa de ser el primer e~portador a ser el primer 

receptor de inversiones (así como se transforma del principal 

acreedor al mayor deudor>; por su parte las ET de este país 

enfocan su atención en el mercado interno, alentadas por el 

protec:c:ionismo, la apreciación internacional del dólar, las 

dimensiones del mercado norteamericano y los mayores ritmos de 

crecimiento económico, reduciendo su presencia en los flujos de 

lED respecto de las cuotas aportadas por los países desarrollados 

<RFA, Japón y Reino Unido, principalmente>. El -elemento centr-.1 

en este proceso lo constituyen sin embargo, las necesidades de 

reestructuración productiva de la economía: ante la pérdida de 

competitividad externa, las ET de EUA modifican el. destino de sus 

inversiones reduciendo la exportación de capital y dedicando 

recursos a la modernización de empresas para aumentar la 

productividad, reducir los costos y racionalizar sus operaciones, 
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siempre con vistas a enTrentar la competencia externa (que ahora 

se instala en los propios EUAl. 

A partir de 1985, otros factores coyunturales han favorecido 

este proceso: 

i) El proteccionismo y la incertidumbre económica se combinan 

para hacer poco previsibles los resultados de la producción 

orientada a la exportación~, por lo que las ET prefieren 

dirigirse hacia los paises con mayores mercados y entre e~los, a 

EUA principal mercado consumidor; iil la depreciación del dólar 

desde 1985, frente a las divisas de sus competidores, lo cual 

reduce para los capitales no-norteamericanos los costos de 

instalación (o compra> de una empresa en los EUA.y iiil el crack 

bursátil de 1987, que estimuló la participación extranjera en las 

empresas de este país. 

e. Una participación creciente de las ET japonesas y europeas en 

la actividad económica mundial. Entre 1980 y 1985 la diferencia 

entre los montos de IED de los EUA y los europeos y japoneses se 

reducen notablemente; particularmente, .cobran relevancia las IED 

de Reino Unido y Japón, segundo y tercer inversionistas en el 

extranjero durante este período. 

4 Es preciso diferenciar entre la instalación de una 
empresa que se propone realizar su producción en el 
mercado mundial y aquellas filiales que sólo rea11·zan 
una fase y cuya producción circula preferentemente al 
interior de la trasnacional: el primer .tipo de 
inversión es el que estA siendo inhibido por el 
proteccionismo y la incertidumbre económica. 
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En el nivel de las empresas, las trasnacionales del Japón 

son el grupo más dinámico por dos factores centrales: su capa-

cidad innovadora, que comprende la aplicación productiva de las 

tecnologías informáticas y de control computarizado y, caracte-

rística peculiar de estas empresas, un sistema novedoso de 

gestión empresarial de la producción y en particular de la 

organización del trabajo; por otra parte, las ET de este país se 

sitúan en las ramas generadoras del progreso técnico colocándose 

en la vanguardia mundial de la innovación, centralmente en cuanto 

a las aplicaciones productivas de dicho progreso técnico. En la 

base de la exportación de capitales están los crecientes 

volúmenes de bienes y servicios comerciados por la economía 

japonesa, que en el terreno económico emerge como uno de los 

principales polos dinámicos del mundo capitalista. El 

de la economía japonesa Cy de la economía de RFA> 

dinamismo 

debe ser 

analizada a la luz de los sectores en que se L•bican las ET. de los 

principales paises capitalistas; si tomamos los indicadores 

cuantitativos (crecimiento del producto, ventas, exportaciones, 

etc.>, las ET japonesas y alemanas constituyen el polo dinámico, 

sin embargo, las ET de EUA se ubican en sectores claves, que 

están en la avanzada de la reestructuración económica mundial 

como los superconductores, los circuitos de control numérico, la 

i.ndustria aereoespacial etc., sectores que si bien aun no logran 

éxitos contundentes en cuanto a ventas o vol6menes exportados, 

sin· duda jugarán un :papel crucial en la disputa por la hegemonía 

económica mundial; a ello habría que sumar los desarrollos de la 
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industria militar de los EUA, quizá la actividad en que este país 

guarda la diferencia más grande respecto de sus competidores. En 

el futuro inmediato se plantean retos gigantescos para estas 

economías: mientras que EUA debe procurar equilibrar su cuenta 

externa y los problemas de endeudamiento sin perder el liderazgo 

en los sectores de "punta", para las economías del J'apón y RFA es 

imprescindible acelerar su propio desarrollo tecnológico. Será en 

estos terrenos donde se resuelva la pugna entre los principales 

países capitalistas. 

Entrelazados estrechamente con los factores productivos -e 

inter-ac:tuando con ellos-,. e>:isten dos aspectos casi exclusivos 

del Japón que coadyuvan a su ventaja competitiva internacional: 

se trata de las caracterislicas que reviste el mundo del trabajo 

en tanto organización laboral, social y sindical 

rasgos tradicionales y permite una gestión de la fuerza de 

trabajo que no es siquiera imaginable en Europa y aun en los EUA; 

el segundo aspecto se refiere a las características del consumo y 

la distribución del ingreso, mucho más concentradas y regresivas 

que en los otros PCD durante los años '60 y '70, lo cual 

favoreció la inversión y la expansión trasnacional. 

Las ET europeas crecen en pugna constante con las norteame-

.ric:anas, procurando <y consiguiendo> abatir los diferenciales 

tecnológicos que les impedían competir en escala internacional: 

debido a su fortalecimiento y ante el retroceso relativo de las 

inversiones norteamericanas, las. ET de Europa se expanden rápida

mente,. abarcando tanto la región europea como los pa:i ses socia-
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listas vecinos y los EUA. Desde el punto de vista macroeconó-

mic:o, ~actores como el menor ritmo de crecimiento de las econo-

mías europeas respecto de la norteamericana, la aplicación de 

políticas recesivas y los estimules gubernamentales a la trasna

cionalización, han jugado un importante papel en esta expansión. 

En resumen, las ET de Japón y Europa han logrado un alto 

nivel de modernización productiva que frente al deterioro de la 

productividad de los EUA, les ha permitido acumular enormes 

recursos y destinarlos a la IED. 

Aunados a tales características de la IED, nos interesa 

destacar dos procesos que juzgamos fundamentales para entender la 

reestructuración actual del capitalismo: 

En primer lugar, la importancia creciente del sector 

servicios en la economía mundial y en el destino de la IED; como 

fenómeno de largo plazo, el crecimiento del sector servicios está 

asociado a la mayor complejidad de la reproducción económica y 

social que implica el desarrollo capitalista: surgimiento de 

sociedades de ingeniería, de servicios públicos, de publicidad y 

comercialización y en la mayor complejidad del sector financiero; 

dentro de este proceso el sector servicios cobra importancia, 

tambi~n como "complemento" de las actividades industriales. En 

este terreno, hay dos perspectivas centrales: cuantitativamente, 

la complejidad del sector financiero explica buena parte del 

crecimiento del sector servicios en el periodo reciente; por otra 

parte, surgen nuevas actividades ligadas a la industria 

representan posibilidades de relanzamiento de la acumulación: 

que 

tal 
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ha sido al papel de las sociedades de ingeniería, de telecomuni-

caciones y en general, las sociedades que nacen a partir d& la 

deslocalización industrial y que se caracterizan por ubicarse en 

segmentos dinámicos de la demanda y fundamentalmente por crear 

nuevas necesidades. Si bien, en términos cuantitativos estas 

actividades tienen un peso marginal, cualitativamente representan 

una de las tendencias centrales de la reestructuración. 

En tanto fenómeno coyuntural, dos factores inciden en el 

gran auge de este sector. Por una parte la actividad financiera 

es impulsada por la crisis y la inestabilidad de la economía 

mundial: en los últimos años las actividades especulativas han 

alcanzado un peso muy importante en la actividad económica 

internacional. En segundo lugar, ante las dificultades económicas 

implicadas por la crisi» (financiamiento, rentabi 1 i dad, 

realización del producto etc. ) y ante la complejidad adquirida 

por el sector industrial, la inversión se orienta hacia los 

servicios cuya instalación y operación es relativamente más 

sencilla y sobre todo, más rentable en el corto plazo, es decir, 

los obstáculos a la obtención de ganancias son menores en el 

sector servicios; exceptuando a las actividades financieras 

(seguros, bancos etc.> los servicios se caracterizan por utilizar 

fuerza de trabajo abundante y escasa tecnologia (por ejemplo, el 

comercio> o bien por dedicarse a la satisfacción e incluso a la 

creación de nuevas necesidades, 

condiciones.de rentabilidad. 

lo cual les otorga mejores 

El segUndo proceso que nos permite ubicar claramente la 
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evolución de la JED se refiere a los flujos internacionales de 

capital. Es evidente que el problema del endeudamiento externo 

constituye el nudo de las contradicciones que caracterizaron el 

desarrollo económico durante la posguerra y un freno importante 

al relan2amiento de la acumulación. De ahí que buena parte de los 

recursos disponibles sean destinados a preservar los intereses de 

las fracciones dominantes del capital, a través del refinancia-

miento del pago de la deuda externa. 

Así, el componente principal de los flujos internacionales 

de capital es el relacionado con la deuda: pagos de intereses y 

del capital, nuevos préstamos, aportaciones a los organismos 

financieros internacionales <FMI, BM>. Por otra parte, como hemos 

mencionado, la reestructuración productiva en curso ha 

significado una mayor trasnacionalización de la actividad 

económica incluyendo al sector financiero; recientemente, la 

liberalización de los principales mercados financieros, ésto es, 

la desaparición o flexibilización de las normas que regulan en 

cada país la participación del capital extranjero en dichos 

mercados, dió un mayor impulso a la trasnacionalización de los 

bancos y a la formación de un mercado financiero integrado 

internacionalmente: amén de las importantes funciones 

desempeñadas por los bancos, la crisis ha ocasionado que buena 

parte de las recursos 

ellos fundamentalmente 

existentes sean canali2ados a través 

por la importancia que reviste 

especulación frente a la inversión productiva. 

de 

la 

Ambos factores <endeudamiento e internacionalización de las 
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transacciones financiero-especulativ~s) se constituyen en 

veh:iculas de obtención segura de ganancias reduciendo la 

importancia de la IED en los +lujos mundiales de capital, al 

menos hasta 1985. 

A continuación presentamos las evidencias empíricas que 

stJstentan nuestro análisis de la IED en el período de crisis. 

Economía Mundial y Trasnacionales 

Un primer elemento que deseamos destacar es la importancia 

de las ET en la actividad económica internacional. Estimaciones 

recientes del Centro de Empresas Trasnacionales de la ONU <CTC-

ONU> muestrane, por ejemplo, que las 600 ET más grandes 

<clasi+icadas por ventas> aportan entre una quinta y una cuarta 

parte del valor agregado en la producción de bienes de las 

economias capitalistas, su peso en el comercio mundial es todavía 

mayor alcanzando entre el 80 y el 90% en los casos de EUA y Reino 

Unido; asimismo, en el periodo reciente, la influencia directa de· 

e_stas empresas (inversión,. produc:c:i ón,. comercio internaci~nal, 

etc.) se ve re+orzada por el auge de los nuevos mecanismos de 

participación "indirecta" que les permiten aumentar su peso en la 

eConomia mundial. De estos mecanismos sobresalen los acuerdos de 

cooperación entre +iliales para operar nuevas tecnblogias y 

productos, las coinversiones Cu operaciones de riesgo compartido) 

.. CTC-ONU, Trasnational Corporations 
Development. Trends' andprospects, editado 
dependiente del Consejo Económico y Social 
Nueva York, 1988. 

in World 
por el CTC, 
de la ONU; 
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y los acuerdos de investigación y desarrollo,a través de los 

cuales las ET reducen los costos del desarrollo tecnológico¡ por 

otra parte, los arreglos de subcontratación a largo plazo can 

empresas menores que, según el citado estudio de la ONU 

significan una cuasi-integración de las empresas participantes, 

también cobran una gran importancia. 

En ambos casos las ET desarrollan una división ·del trabajo 

que les permite mejorar su posición competitiva minimizando la 

inversión y los riesgos mediante el aprovechamiento de las 

ventajas que gozan empresas más peque~as ubicadas en conteMtos 

económicos más favorables por sus bajas salarios, 

fiscales etc. 

incentivos 

En este parágrafo nos interesa contrastar la dinámica de 

crecimiento de las ET con la economía mundial. Comparando los 

ritmos de crecimiento del producto y de las IED, encontramos que 

el crecimiento de los Stocks Externos de IED <SEDIED, esto es, 

los flujos de inversión considerados por países de origen> es 

mayor respecto al crecimiento del producto a la largo del período 

1960-1985; asimismo, mientras que las IED alcanzan un importante 

ritmo de crecimiento en 1975-1980, el producto pierde dinamismo. 

Entre 1980 y 1985, las IED reducen su crecimiento, presentando un 

comportamiento similar al del producto mundial. 

Tomando el comportamiento regional, encontramos una 

situación particular para cada grupa: las países socialistas 

su~ren una caída gradual en el crecimiento del producto, procesa 

más acentuado para los PCD; en estos últimos, el ritma de 
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crecimiento del stock interno de IED <SIDIED, las inversiones 

consideradas por paises receptores) se reduce en menor medida que 

el del 

1985. 

producto y respecto del SIDIED de los PSD, 

Así, parece que la crisis afecta más 

crecimiento de las economías desarrolladas que a 

trasnacional del capital. 

entre 1975 y 

duramente el 

la expansión 

La situación de los PSD es diferente, existiendo cierta 

asociación entre la IED recibida y la evolución del producto: en 

el periodo posterior al estallido de la crisis el crecimiento del 

producto es el mayor (como grupo de paises) mientras que entre 

1981-86 viven una caída dramática pasando de una tasa de 

crecimiento del 5.l'l. entre 1974-1980 a sólo el 1.5%, mientras que 

la caída en el crecimiento del SIDIED es menor (7.1% en 1983-85). 

Este proceso afecta especialmente a América Latina, considerando 

que durante la posguerra recibió buena parte de los recursos 

internacionales <IED y créditos) siendo la región con mayor 

desarrollo económico entre los PSD; Asia por el contrario, ha 

mantenido su crecimiento por encima de la media mundi~l en cada 

periodo, incluso por encima del crecimiento del PIB de los PCD; 

el crecimiento de las IED en la región asiática sólo es superado 

por el de EUA, principal receptor en el periodo reciente: en esta 

región se ubican algunos de los polos dinámicos de la economía 

capitalista, las llamadas plataformas de exportación <Hong Kong, 

Taiwan, Korea y Singapur> que contribuyen con la parte principal 

del producto y las inversiones. <Cuadros 11 y 12) 

El crecimiento sostenido de las actividades de las ET, aun 



CUADPD 11 
TASAS DE CP.ECI H 1 EN10 DEL P~ODUC 1 O f·üf: RE 5101,[S 

loortenti)f:l 

1%1-1973 1974-1900 1981-196& 

ProOucci ón 1und1 al s. 5 3.6 2.1 

PCD s.o 2.~ 2. 2 
EUi\ 4. o 2. 2 2. 4 
Ellrooa Occidental 4. 8 ¡, 4 1.5 
Japón 9.e 3.8 3.b 

PSD b.Zi 5.1 l. 5 
A!rita ' ' ,,,,, 4.4 !O. 9l 
Asu 5.1 b.(\ 4.6 
Medio oriente B. 2 :..9 ((>.91 
Europa del Sur 5.~ b. ~ 2.9 
A La ti na y el Caribe b.1 5. 2 1.0 

Paises europE-os de 
econollla planific.ada. b. b 4. & 3. 3 
China 3.8 5. b 8.0 

l Producto nacional brutti p<:.ra las econosdas capitalistas y 
producto aaterial neto para China y econorilas planificadas 
de Europa. 

Fuente:CTC-ONU, Transnational Corporations in ~orld develop•enl. 
Trends and prospetts, Nueva York, 1988, p.17 

CUADRO 12 
TASAS ANUALES DE CREC!HlEMTO DE LA IED 

!portentajes I 

19óo-1915 1975-1980 19BOc85 

SEDIED 1 9.98 14.34 5.28 

l 975-1983 1983-85 

SlDIED U 10.27 8.ó9 

PCD 10.13 9.20 
EUROPA OCC 5.94 7.4& 
ELIA 22.13 lb. (14 

PSD !o.&7 7 .10 
AFRICA 2.18 ó.ó) 
A LATINA 11.94 4.87 
ASIA 15.12 11.22 

1 Stot~ externo de inversi6r. extronjera diretta. 
UStotk int_erno de inversion extronjera directa. 
Fuente: Elaborado ton los datos de Trasnational 

Corporations ... tl~8BI, p. 25. 
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en medio de la crisi& ec:onómic:a mundial es producto 

fundamentalmente de dos procesos: 

a. El desarrollo tecnológico ha sido impulsado <y monopolizado) 

por las ET que, durante el período de crisis, han transformado 

radicalmente 1 a.s bases productivas de sus operaciones 

<introducción de la tecnología informática y de la producción 

computarizada, desarrollo de las telecomunicaciones, etc.>. 

b. En el terreno financiero, las ET han absorbido buena parte de 

los c.::apitales 11 exc:edentarios 11 derivados del .. choque petrolero" de 

1973 y 1979 y de la larga expansión económica durante la 

posguerra. 

Así, estas empresas mantienen la vanguardia del proceso eco

nómico. Como veremos, son las actividades y paises que incorporan 

las nuevas tecnologías y absorben las IED en mayor cuantía, aque

llos que logran las posiciones de preeminencia entre 1982 y 1988. 

Origen y destino de las IED <1970-1988) 

Los flujos de IED indican la medida en la. que las distintas 

economías se incorporan a los circuitos internacionales de la 

valorización, es decir, la exportación y penetración del capital 

trasnacional significa mayor integración a un proceso económico 

realizado en escala internacional y es, también, un indicador de 

la propiedad y el 

con que cuentan 

control de recursos 

l .as ET. Así los 

(productivos y financieros> 

cambios operados en la 

exportación de capital nos permiten establecer cu~les son las 

fracciones más dinámicas; mientras que las entradas de capital 

marcan las regiones y paises en los que existen mejores 
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condiciones de rentabilidad para el capital trasnacional. 

Los stocks <internos y e>:ternos) de inversión extranjera dan 

una visión aproximada de los recursos controlados por ET; final-

mente planteamos el destino sectorial de la IED en tanto indica-

dor de las actividades que encabezan la reestructuración capita

lista. A partir de estos indicadores, sustentamos las tendencias 

de la IED en el periodo de la crisis, enunciadas anteriormente. 

La evolución del stock de capital en el extranjero entre 

1960 y 1985 muestra que la propiedad de recursos en el exterior 

se concentra en los PCD y de entre ellos en EUA, Reino Unido, 

Japón, RFA, Suiza y los Paises Bajos que en 1960 controlaban el 

81% de dicho stock y en 1985 el 82.4%, alcanzando un punto máximo 

en 1975 con el 84.4%. Existe una cuota relativa más o menos cons

tante aportada por este grupo de paises; sin embargo, a su inte

rior ha operado una redistribución en detrimento de los EUA y a 

favor de la diversificación de las fuentes de IED: en el periodo 

1975-1985, la participación norteamericana pasa del 44% al 35.1%, 

e: a si 10 puntos de diferencia, ante el crecimiento constante en 

los stocks mundiales; Reino Unido, RFA, Canadá y Japón surgen 

como los principales sustitutos de los EUA; destacan por su cre

cimiento acelerado, las inversiones de Japón y RFA que pasan de 

16 y 18 miles de millones de dólares <mmdl en 1975 a 83 y 60 mmd 

en 1985 respectivamente. Otro indicador de este proceso lo cons-

tituye el menor peso del SEDIED en el producto nacional bruto de 

·la economía norteamerica.na: esta relación pasa de 8.1 en 1975 a 

6.4/. en 1985, mostrando que la orientación hacia el exterior de 
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los capitales norteamericanos ha perdido importancia en relación 

al dinamismo de su econom:í.a, proceso inverso al vivido por los 

paises competidores de los EUA, en los cuales la relación 

SEDIED/PNB ha aumentado, indicando que la expansión trasnacional 

sigue el ritmo de crecimiento del producto. La participación de 

los PSD en la exportación de capital aumentó hasta alcanzar 19 

mmd en 1985, cuota que si bien sigue siendo pequeña plantea la 

emergencia de capitales competitivos internacionalmente, fenómeno 

reciente en la economía capitalista. <Ver cuadro 13) 

En cuanto al destino d_el SEDIED, los datos disponibles nos 

muestran que los paises europeos IRFA, Países Bajos y Reino 

Unido) concentran su participación en las economías desarro-

lladas, preferentemente en Europa Occidental <RFA y Paises Bajos> 

y en los EUA <Reino Unido>, siendo importante la orientación 

hacia los EUA en los años 80. Japón muestra una distribución más 

equilibrada: en 1986 el stock de IED en los PCD ascendió a 57,297 

millones de dólares y el ubicado en PSD a 48,477 (54 y 457. del 

total japonés respectivamente>, la mayor parte de la inversión 

japonesa se ubica en los EUA y el Sur y sudeste asiáticos. Por su 

parte, los capitales de EUA prefieren las zonas desarrolladas y 

particularmente Europa Occidental. Finalmente Canadá concentra 

sus inversiones en los EUA. (Ver cuadro 14) 

El panorama de los paises receptores de 

las inversiones r&cibidas, es el siguiente: 

IED, considerando 

El stock interno de IED CSIDIED> aumenta de manera sostenida 

entre 1975 y 1985. La distribución entre PCD y PSD permanec~ casi 
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5100.S ElTERkOS 0( lE!J POR PrJNCIPALES REGIOHES 1 PAi5ES DE ORJGE~. 

1960-1965 
<1":1 les de aillone: de dól.lreE.} 

------------ ----.. ---------------------- ... ___ ... _.,. __ --------------------------- .. -- --------------------------
l9ó0 ¡q75 1980 1965 

------ ------------- ----------- --------- -------------------- ------------- ........... --
Porcer1tC1Je del Portsinta1e del Porcenta1ti del Porcpnta.Je del 

PAISES \ -------------- ---- ... --------- -------------- --------------
REGIONES total PN?. tola! PNB total m tot•l PNB 
-------------------------------------------------------------------------------~------------------------

PCD bl. o 99 ,(1 6. 7 775.~ 97. 7 b. 7 
EUA 31. 9 47.1 6. 2 124.2 44.0 e.1 
R UNIDO 12.4 lB.3 17 .~ 17.0 13. l 15.8 
JAPD» o.s (1,) 1.1 15. 9 5.1 3. 2 
RFA o.a 1. 2 l.1 18.4 b.5 4.4 
SU!ltt 1. 3 '.5.4 2!.. 9 22.4 8.ú 41.3 
p mas J,O 10.:; 60.b ¡q,q 7 .1 22. q 
CAUAN; 2. s 3. 7 6.3 10.4 3. 7 6. 3 
FRAHCI~ 4.1 b.I 7 .o 10. b 3.8 3.1 
mur. l.1 l.b 2,q ;,:; 1.2 l. 7 
SUECIA o. 4 O.b 2.9 4.) 1.7 6,4 
Otros 4.0 5. 9 :¡,¡ 8.5 3.0 1.7 
m o. 7 LO b.b 2.3 
TOTAL 1 67. 7 !00.0 282.0 100.0 

a No incluy~ a las econo11ias c.entrahenti:i planiiicadas. 
Fuente: lransnation•l Corpor.tions ... 0988) 1 p. 24. 

535. 7 91. 7 ó. 7 &n.3 q¡ .2 B.O 
220.3 40. o e.2 2Sv. 7 3S.1 b.4 

61.4 14.8 15.7 lM.7 14. 7 23.3 
3b. 5 6.6 :¡, \ 83.é l!. 7 b. 3 
4). l 7 .8 .J.~· óO.O 8. 4 9.o 
:rn. ~ 7 .() 31. 9 45. 3 6.4 48. 9 
41. 9 7 .ó zu 43.B b. l 35.1 
21,6 3. 9 e.z 3t.~· s. t 10. s 
20.B 3.8 3. 2 71.6 3.0 4.2 
7 .ú I .3 \.8 12.4 1.1 :5.4 
7.2 l .3 5.8 q .o l.3 9.0 

17.4 :;.2 l. q 2S.6 3.6 3.3 
l5. 3 z.a 19.2 2. 7 

~51.0 100.(1 712.5 100.0 

'! 
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cui.o~o 1 4 
úlSTf,IiUCIOI< REG!Ollfll DE LOS 510C>S EllERNOS DE IED PARA ALGUNOS Prn 

-------------------------------------------------- ---------- ---------- --------------------------------- -------------
PCD PSD 

------------------------ - ---- -------------------- -- ----- --------------------- -- --------
TOTAL Europ; Japón EUlt Otrn~ Total A latina y Sur ,,. Otros Eurttpa TOlltL 

Deo dental el Caribe Sur<ste oriental HUNO!i\ 
Mm a~1 ~tic o 
---------------------------- ---------------------------------- ---------- -- ---- ----------------- -------------- -------
EUA !Hillone' de dólareol 
1970 53, 110 24,4b9 1, 491 27, 150 21,421 14,éBi 2,476 4~ 259 78,09 
1975 93, 85~ 49,533 ~~ 339 40, 982 23, 288 19, lb) 5, 747 11, 626) J24, 21 
198(1 1ó9,037 %,065 •• 255 66. 747 47' 355 ;:12, 688 8,505 b, 1b2 220,;:14 
1986 209 ,Ob3 122,942 11, 33:. 74,786 62. 43J 3.b,559 16,(122 9,852 276,07 

JAPON !r.1llones de dólares! 
197(1 1, 79~· 641 702 452 1, 784 5ó5 m 427 3, 57 
1975 7 ,457 2,395 3,468 1 ,594 8, 362 2,520 4,365 1,477 123 15, 94 
1980 16, 859 4, 276 8199i 3,584 19,446 5,677 10,0b4 3, 705 m 3b, 49 
1986 57 ,297 14,277 ~5,5% 7 ,424 48,477 19,6l5 22, lbB ó,694 194 105, 97 

R UNIDO IHillones de libras esterlinas! 
1971 4, 934.ó 1 ,446.2 15.9 2,677.8 1!768.2 1, 768. 2 450.5 m.1 642.6 ó,6bó.' 
1978 15, 060. 2 5,919. 3 111.7 3, 558. 6 4,067.8 41067.8 1,073.4 1, 367.0 1,627 .4 1.0 19, 107.' 
1984 63,557.0 18, 612. o 629, o 26, 326. o 12, 190.0 13, 190. o 3, 954.0 5, 147.0 3,095.0 75, 715.l 

RFA (Hi 1 Iones de 1arcos alemanes) 
1976 36, 104 25, 767 490 b,630 3,217 10, 167 6, 749 816 2,602 11 49,08 
1980 64,980 41,076 999 IB,260 4,645 15,206 10,39(1 1,679 3, 137 86 84 1 481 
1985 118,460 63, 550 2, 16b 44, 798 7,946 21,990 14,688 2,898 4,404 110 147,79• 

P BAJOS (~illone. de florines) 
1973 36, 956 24, 597 b,200 6, ¡5q 7,217 5,278 1, 738 201 44, 11: 
1975 44, 958 31, 129 7, 126 6, 703 8,603 6,079 1,923 bOI 531 Sé~ 

1980 74, 706 46, 882 16,864 8, 960 14,979 10, 145 3,991 813 89,681 
1984 121, 740 ó2,805 1,089 44,328 13,518 21, 996 13,083 6,902 2,011 143, 73t 

CANA DA tHillones de dólare. canadienses!. 
1970 4,860 1,075 48 3,2b2 475 1,328 1, 181 86 61 6, 1ei 
1975 a, 571 1,865 74 5,559 1,073 1,955 1,671 243 41 I0,52t 
1980 22, 713 4,386 101 16,386 1,840 3, 140 1,%5 1,039 1'5& 2s,8s: 
1985 45, 873 7,359 m 35,516 2, 754 4,544 2,534 1,852 158 so,11; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
Fuente: Transnatíonal Corporations ... 11988), cuadro 5 del anexo estadístico. 
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constante operando, por otra parte, una redistribución entre los 

paises de cada grupo. Los EUA alojan el mayor monto de IED; en 

1970 el SIDIED era 

209,328; en segundo 

de 12,900 millones 

lugar, el SIDIED 

de dólares y en 1985 de 

como proporción del PNB 

aumentó de 1.8/. en 1975 a 4.7/. en 1985, indicando que el capital 

extranjero adquirió mayor peso en la economía norteamericana; 

asimismo, la participación en el total mundial creció del 11.2 al 

29/.. Los paises de Europa Occidental aportan la parte principal 

de las IED en EUA. 

Desde 1950, los PCD de Europa habían recibido la mayor parte 

de las inversiones extranjeras; sin embargo entre 1975 y 1985, su 

participación se reduce sustancialmente pasando de 40.8% sobre el 

total en 1975 a 28.9/. en 1985; sin embargo, la relación del 

SIDIED a PNB aumenta, por lo que a pesar de su reducción, las 

inversiones extranjeras aumentaran ligeramente su importancia 

para las economías europeas <proceso que probablemente esté 

asociado al lento crecimiento de estas economías, siendo 

plausible suponer que el sector más dinámico sea el dominado por 

las trasnacionales>. Los datos de RFA, Países Bajos y Reino Unido 

son muy fragmentarios para establecer un comportamiento r•gional, 

pero podemos destacar. el lento crecimiento de· las IED destinadas 

a la RFA entre 1976 y 1985, en tanto que se decuplican en el 

Reino Unido entre 1971 y 1984 (particularmente, entre 1981 y 1984 

pasan de 16,962 millones de libras a 38,477>. En c:uanto a los 

principales inversionistas, EUA aporta la c:uota mayor de las IED 

en Reino Unido, mientras que los paises europeos lo hacen en RFA 
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y Pa:i ses Bajos. 

Japón se caracteriza por una penetración muy limitada del 

capital trasnacional: aun cuando el valor del SIDIED pasa de 1.5 

mmd en 1975 a 6.1 en 1985, la participación de dicho stock en el 

total y como proporción del PNB no rebasan, en el mismo período, 

el y el 0.5X respectivamente. En términos absolutos, el valor 

de las IED en 1970 es de 596 millones de dólares pasando a 7,007 

en 1986; son los años '8(1 los que aportan la parte sustancial de 

este crecimiento. EUA es el principal inversionista en Japón pues 

comprende el 48X de las IED en 1986. 

Dentro de los PSD, destaca el comportamiento de Asia 

Oriental, cuya participación en el SIDIED total aumenta de 5.3X 

en 1975 a 7.8X en 1985 siendo la región de mayor atractivo para 

el capital trasnacional dentro de los PSD. Por su parte, América 

Latina incrementa ligeramente su participación en el stock total, 

sin que dispongamos de datos para ahondar en el comportamiento al 

interior de cada una de estas regiones; destaca sin embargo, la 

diferencia en la relación SIDIED a PNB que crece más rápidamente 

en América Latina que en Asia, lo cual indica, para la primera 

región, un proceso similar al de Europa Occidental donde el mayor 

dinamismo recae en las ET. En América Latina destaca la situación 

de Brasil, que en 1986 alojó IED con valor de 25,664 millones de 

dólares cifra importante incluso para países desarrollados. 

(Cuadros 15 y 16> 

Los datos sobre salidas y entradas de IED nos permitirán 

reafirmar las conclusiones apuntadas arriba, tratando de llenar 



CllADRO 1 6 
1 ·1 r· --· 

ltorii::l us1 tn1 

-- -------------- ---------------------------- ----------- -- ----------- ------------------ -------- ------------------------
PCD .. - PSD 

------------- --- --- ------------ --------------- --- ------------ --------------------------
101AL Europa Jaotn m Otros lol¿l A latin.; v Sur r Otro: Eurona lOl~L 

Otc1drnl2! el Lrn be SurHlF or nntal HUllD!Al 
Ai.D asiAtnc 
--------------------- ------- ------------------------------------- ----------------------------- ------- --- --------- -----
P BAJOS ll"lillor.es de- Horine:) 
1973 19,468 10,889 m 7 ,689 731 1, 191 744 51 b% 20, 659 
1980 34,262 17,647 594 l~,034 1. 987 6, 555 6,093 l75 287 40, 817 
1984 49, 128 25, 489 l,63B 19,388 2,613 9, 127 833 H5 49 58, 255 

CAN.< DA ll"lillone: dE- dólares canadienses!. 
1971 27,640 4,q55 lBl 22,443 55 36:i l38 29 m 28, 003 
1975 37,036 o, 825 257 29, 6&6 289 353 229 52 n 37, "3B9 
19BO 61, 119 10,986 605 49,086 842 525 280 107 m 61 ,641 
1985 82, 66b 16, 251 1, 768 63, J75 1, 272 1, 275 502 510 257 a~., 941 

INDOHESrn 
1975 3,921.1 708. o 3, 244. 2 6B6. 5 2B2. 4 1, 174.B 49. 2 1, 125. 6 3. o 5,518. o 
1980 ó, 116.1 1, 1b3.9 3, 703. 7 935. 8 312. 7 1,956.2 52.8 1, 794.6 8.8 3.(1 9,952.1 
1986 10, 737.2 3,244.9 5, 333. 5 1, 102.6 1,056.2 3, 199 .5 206.6 2,992.4 0.5 16, 153. 8 

TAILANDIA 
1974 2,472.0 36B.6 1,544.0 540.3 19.1 972.2 35.2 856.2 80.8 3, 71"3. 7 
me 2, 552. 9 571.0 1,412.2 533.9 35.8 1,045.6 49.8 915.0 80.6 3,B27, 9 
19B5 6,247.5 t ,447.1 2, 768. 3 l, 717.2 314.9 2,557.7 49,B 2,m.1 16.B 10,358.9 

COREA !Millones de dólares). 
1976 614.5 30.4 437 .5 m.2 10.4 44.3 36.2 4.0 4.1 674. 7 
1980 1,003.1 117 .2 620.6 252.0 13.3 74.B 38. 7 14.9 21.2 1, 101.0 
1985 1,679.5 204.2 B69.0 586. 7 19.6 107 .o 40.6 43.1 24.3 1,829.3 ! 

BRASIL !Mi 11 ones de dól are si. 
1971 2, 700. 3 l, 172.4 m.9 1,096.5 306.5 211.2 199.5 0.2 11.5 2, 911. 5 
1975 6, 762.1 31 Oó4, 7 841. 2 2, 395. 2 461.0 541.3 483. 6 14.9 42.ó 0.3 7,303.7 
19BO 15,B39.0 B, 260. O 1, 724.0 5,007 .o 84B.O 1,636.4 1,135.0 57 .o 4.;~;~ 17,482.4 
1985 22,967.9 11,021.6 2, "385.2 B,055. O 1,506.1 2,695.6 tl,770.01 153.6 772.0 o.a 25,664.4 

CHILE !Millones de dólares). 
1983 6,879. 9 795;2 57.2 5, 149.5 878.0 "365. 7 329.6 20.3 is.e 3.1 7,285.5 
1985 6, 770. 7 836.8 57.5 5,081.5 794.9 404. 7 7,612.6 

COLOHBIA !Millones de dólares). 
1979 779. 7 240.0 507 .5 32.2 176.4 165.1 11.3 957.4 
19B2 1,094.0 334.ó 713.0 46.4 218. 7 20ó. I 12.6 1,314.2 
1985 1,974.0 482. 7 1,429.3 62.0 254.8 215.5 39.3 2,230. 7 

VENEZUELA CHil lenes de bol i vares l • 
1979 s, 407. o 1,009.4 38.4 3, 780.6 578.6 984 .9 756.9 228.0 6,551.9 
1982 7,395.2 _1,416.ó 313,;i 5,089.5 575.B l,(•96.8 853.9 24Vl 81689.8 
1985 9,542. l 2, 562.1 338.6 5, 992.1 649.3 1,335.9 1,092.5 243.4 11,075.4 

. . ' ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
Fuente: Transnational Corporations ... 119881' cuadro ó del ane•o estadistico. 
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los vacíos existentes, particularmente para los principales 

paises de Asia y América Latina. Esta información tiene la 

ventaja de abarcar hasta 1987 y proviene de la Balanza de Pagos 

elaborada por el 

comprenden el valor 

sino solamente los 

FMI. Por otra parte, los datos aportados no 

de las IED, que corresponden a los stocks, 

flujos anuales de IED <nuevas inversiones, 

reinversión de utilidades y endeudamiento entre compañías>. El 

cuadro 17 presenta la evolución de las inversiones en el extran-

jera de los principales PCD: destaca en primer lugar la concen

tración de las salidas de capital en los PCD, los cuales aportan 

en promedio el 98%. En los últimos años, los PSD han incrementado 

su participación en términos absolutos, producto de las IED de 

los paises del Sudeste Asiático, fundamentalmente China que rea

l izó inversiones en el e>:tranjero por 628, 450 y 645 millones de 

dólares en 1985, 1986 y 1987 respectivamente, Singapur <83, 207 y 

173) y Corea del Sur <33,109 y 185> mientras que Taiwan efectuó 

inversiones por 70 y 80 millones de dólares en 1984 y 1985. 

El cambio fundamental ha sido la reducción en las diferen-

cias en los montos aportados por los principales inver5ionistas 

en el e>:tranjero: la enorme brecha que separaba a EUA de sus 

competidores se ha cerrado. En 1970 EUA aportaba el 61.6% de las 

IED mundiales mientras que en 1987 su participación fue del 

32.27.; por su parte Reino Unido pasó en esos mismos años del 

10.67. al 18.77., Japón del 2.87. al 14.17. y RFA de 7.17. al 6.77.. 

Este proceso es más claro si tomamos la cuota de cada país en los 

totales acumulados: entre 1970 y 1987, los PCD de Europa aportan 



1970 m5 1980 

TOTAL 
HUNDIAL 12, 3l0. s 26,871.0 57,633.2 

PCO 12, 094.0 Zb,447.8 56,551.8 
EUROPA OCC 3, 721.0 9,262. 7 27' 220. 2 

EUA 7 J 5139,0 14,242.0 21,898.6 
R UNIDO 1,310.0 2,599.5 11,379.0 
JAPON 355,0 1, 760.5 2, 394. 0 
~FA en.o 2,015.5 4, 177. 9 
P BAJOS 519.0 1,647 .b 51983. I 
CANADA 300.0 896.0 3,697 .6 
FRANCIA 373.0 1,578.4 3, 100. 2 
ITALIA 110.0 346.0 744.5 
SUECIA 213.0 435.9 624. 7 
AUSTRALIA 111.0 lbl .5 468.6 
SUIZA a_/ 
BELB-LUI 156.0 235.5 204;3 

CUADRO 17 
FLUJOS DE IED DE ALGUNOS PCD, 1970-1907 

lttillones do dólares) 

1995 198b 

59,889.2 97,589.0 
58,712.9 96, 138. q 

30,201.3 44,573. 4 

15,236.1 28,254.ó 
11,206.3 16,593.3 
6,427.1 14,339. 7 
4,934.6 9,600.1 
3, 175.0 4,422.9 
4,913. 2 3,334.1 
2,201.3 ~1,221.0 

1,833. 7 2,681. 9 
t ,270.3 3,022.1 
1,824.6 564. 3' 
3,627.B t ,:160.9 

272.1 1, 705. 0 

19B7 

137.066. 7 
135.815.0 
64, 198.3 

44, 1&6. I 
25,745.0 
19,396.1 
9,200.0 
7,856. 7 
5,068.0 
9,079.9 
2,335.3 
3.138.3 
2,901.b 
1, 211.6 
2, 762.0 

197(1-1980 
1 

30b, 437. 2 100.0 
301,453.4 98.37 
121,328.B ;¡q,5q 

143,416. 7 46.80 
44,732.1 14.60 
18, 250. I 5.% 
26, 213. B B. 55 
10,522. q 6.04 
14,367 .1 4.69 
14,576.8 4. 76 
3, 700.0 !. 21 
4, 798.8 1.57 
2,492.4 O.BI 

4,408,B l. 44 

ACUMULADOS 
1901-1907 

4 

4bl,21b. 4 100.0 
454,221.b q9,49 
235,010.6 50.95 

115,619.3 25.07 
89' 302. o 19.30 
59, 154.0 12.83 
38,159.2 0. 21 
32,379.3 7.02 
20,311.2 6.14 
27,763.3 b. 02 
13,366.b 2.qo 
11,323. 7 2.4ó 
8,405.0 t .82 
7 ,830. q 1. 70 
5,447 .o !. IB 

1970-1997 
1 

767,653.6 100. 00 
755.675.0 98.44 
356,339.4 46. 42 

259,036.0 33. 74 
134, ! 14. ! 17 .47 
77' 404.1 10.08 
b4 '373. o 8.3° 
se, qo2. 2 b. b3 
42,678.3 5.56 
42,340.! s.~2 

17,066.ó 2. 22 
!6, 122.5 2.10 
10, 890. 2 1. 42 

9, 855. B 1.28 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a_/ Datos a partir de 1983 
Noto: Total •undial exduye a los oaises socialistas. 

PCD co•prende, ade1As de los enuaerados, Austria, Oina•arca, Finlandia, lloruega, Portugal, España, Nueva Zelanda y Sudáfrica. 
Europa Occidental to•prende, adeols de los enuoerados, Au~tria 1 Dinaaiarca, España, Finlandia, Noruega y POrtuQal. 

Fuente: Elaboración propia con base.ª las siguientes fuentes 
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dores en la redistribuc~ón de las entradas de IED, pasando de 

alojar el 3.7% del total mundial en 1970-1980 a sólo el 0.87% en 

1981-87. Japón continúa recibiendo un~ parte muy pequeña de la 

IED aurl cuando las entradas a dicho país han crecido ligeramente, 

producto de la desregulación reciente en materia de IED. En 

conjunto las economias desarrolladas alojan el 78. 1% de las 

entradas de IED entre 1970 y 1987, 

creciente entre los dos subperíodos que 

con una participación 

analizamo5: mientras en 

1970-1980 estos países reportan el 77.2/. del 

1981-87 alcanzan el 78.6/.. 

total mundial, en 

Por su parte, los PSD ven reducida ligeramente su cuota, 

operando una redistribución favorable a Asia Media y Oriental. 

Los flujos hacia América Latina sufren las mayores reducciones, 

pasando del 13/. sobre el total mundial en 1970-1980 al 8.3/. en 

1981-87; Brasil es el principal receptor en ambos periodos, 

seguido de México, Colombia y Argentina: estos cuatro países 

alojan el 78% de las inversiones dirigidas a la región entre 1970 

y 1987. Asia Media y Oriental aumenta su participación en el 

total desde 6.9/. en 1970-1980 a 8.6/. en 1981-1987. Buena parte de 

este crecimiento se explica por la apertura de la República 

Popular China al capital extranjero y por el dinamismo de las 

entradas de IED en Singapur y Malasia. (Cuadro 18> 

Distribución sectorial. 

En lo que toca a la distribución sectorial sólo dispon'emos 

de información para algunos PCD, que por su importancia pueden 

indicar en términos gruesos las tendencias actualas. 



C !.: ~ (¡ R C: l ~ 

JNVERSIOli E!TRMIJERA rn L05 PR!llclf·ALES PAISE5 \' RESIOllES 
<t:lllonrs de délllrcsJ 

1970 1980 1985 
t 97(1-198(1 

ACUMULADOS 
19R!-1 q97 197(•-1987 

reg1 ór. total 

TOTAL 
PCD 
PSP 

EUROPA 0(( 
A U.TINA 
ASIA H OTE 
AFRICA 

A LATIN" 
BRASIL 
HEl!CG 
COLOMBIA 
ARGENTINA 
CHILE 
VENEZUELA 

q ,74(•.0 
71 90b,0 
1,834, (! 
4, 226.(1 

BIS. O 
486.0 
369.0 

52,205.4 
42,099.9 
10, J05. s. 
21, 42(1, 9 

b, 219. 4 
3, 197 .1 

m.2 

H5.l1 l, 1H3.ú 
32:1.0 2, 184.(• 
43.0 157.~· 

1 J. O bBO. 7 
m.01 m.:. 
123.01 54,7 

:i2,163.4 1(1(1 ,~"57.~ 

37,636.8 89,031.7 
11, H~·. O 11, 5ü5. 7 
lb,blb.8 331124.0 
4,530.(l ~.335.2 

4,494,9 5,932.6 
1. 72•. 5 ó4b. s 

l. 3bl. ó 
5(11. b 

1,023. ~ 
967. 6 

ó4. o 
105. ó 

3, 228.8 
385.) 
lló. 8! 
101.) 
59.4 

ASIA MEDIA Y ORIENTAL 
CHINA 57. o 1,659.1 

9n. 1 
b94, 5 

!2lb.(1) 
161. 4 
272. l 
230. 5 
340.0 

2' 314.6 
1, 15ó.ú 

575.4 
S!JlG~PLIR 93.0 l, 119. 3 

934.5 
JI;\, 9 
190.0 
179.ó 

~ALASIA 94.0 
HON6 Kf1N& 2b,:;, 
TAILANDIA 43.0 188.B 

305. ! 
597 .4 

INDONESIA 8:., O 
R D COREA i3. O 7. 6 

1ó6.0 TAIWHll 

PCD 
EUA 
R UNIDO 
FRMICIA 
ESPAílA 
AUSTRALIA 
P BAJOS 
JTHLIA 
RFA 
CAHm. 
JAPON 

1,464.0 16,906.9 19,169,b 41,962.7 
850.0 10,129.6 5,520.4 9,400.ó 
622.0 3,290.3 2,52ó.2 5,063.0 
222.0 1,492.9 t,949.5 4,560.b 
898,0 1,833.9 1,594.1 2,958.5 
537.0 2,26b.ú 1,185.9 2,352.l 
6(16,0 504.4 1,003,2 4,077.0 
595.0 2Bb.3 710.7 11 952.5 
666.0 521.'1 11,093.51 4, 145.6 
94,0 28b.3 62q,5 1,169.6 

Nota: la 1is1a del cuadro 17, 

m,4;.&,-, 
187 ,408.u 
55,050.3 

103,910.5 
31,609.1 
l•, 908.6 
7 ,34:;, 7 

10(1,0 lú/,160,2 
77.29 320,2b6.3 
22.71 Só,891.7 
42.86 128,823.ó 
J3.04 3:;~an.e 

6.97 3:.,100.6 
3. o?. 9!e.üti. 3 

100.(10 
14,998.2 47.45 6.19 
e,211.4 25.98 3.39 

•B,.o 2.18 ü.28 
1,267,B 4.(1] 0.52 

o,q ns ns. 
1966.bl n s n s 

57. l 
5, 761 .o 
4,2~.1 .e 
1.821. 7 

981 .9 
2, 175.5 

757.9 
166.0 

100.0ú 
0.34 (l. 02 

34.19 2.38 
25.18 1.76 
10. 77 o. 75 
5.81 o. 40 

12.87 0.90 
4.48 0.31 
0.98 0.07 

100.00 
57' 705. 5 
28,367.7 
18,200.8 . 
6,305.4 

12, 370.6 
9,361.4 
7 ,467.9 

13,370.1 
8,971. 7 
1,536.1 

3(1, 79 23. 80 
15.14 11. 70 
9.71 7 .51 
3.36 2.óO 
6.60 5.10 
5.00 3.86 
J,98 3.08 
7.13 5.51 
4. 79 3. 70 
0.82 0.63 

10(1.0(1 
1(1,410.(1 30. 73 
9,b66.5 28.54 
3,9lb.2 !1.5ó 
3,021.2 a.<H 
1~225.1 3.62 

756.2 2.23 

100.00 
8,436. 7 24.(14 
7,446.1 21.21 
ó,520.9 18.58 
21 806.4 8.00 
t,847.4 5.2ó 
1, 711.0 4.87 
1,607.l 4.58 

945.0 2.69 

100.00 
16~,~26.5 50. 72 
38,797.6 12.11 
19,02l.7 5.94 
16,852.0 5.26 
13,243.1 4.14 
11,619.0 3,ó?, 
8, 875. 7 2. 77 
7,037.~ 2.20 
3,546. 7 1.11 
3,0Sl.l 0.96 

100.00 649.blB.~ 

76.66 507,674.3 
21. 34 141, 942. o 
31.ó4 23~;734.l 

8.3/ 65,481.9 
s.62 s~·,o(lir.2 

2.41 17' l'.•Ü,(1 

10(•.0(1 

78.15 
21.85 
~:r.EC· 

10. (19 
8. O! 
2.64 

2.56 
2. 37 
0.9b 
(1,74 

o. 30 
0.19 

100.(10 
25,~ú8.2 3B.8i.• 
17. 877. 9 27. 30 

3. 91 

2.07 
1.83 
l.60 
0.69 
0.45 
ú.42 
0.39 
0.23 

39.89 
9. 53 
4.67 
U4 
3. 25 
2.85 
2; 18 
J. 73 
0.87 
o. 7ó 

~,bo~.e 1.03 o. 71 
O.bó 
0.19 

4,295.(! b.56 
l,21b.ú 1.87 

8, 493. 8 
13, 22i .1 
10,778.7 

4,630.1 
2,619. 3 
3,806.5 
2, 365.(• 
1, 111. o 

2~C,IJ2.0 

67,165.3 
37 1 224.S 
2>,157.4 
25, 613,B 
20,960.4 
16,343.6 
20,4117.4 
12,518.4 

4,617. 2 

1(10.0ü 
lb.33 
25. 43 
20. 72 
a. 9C• 
5. 44 
7.47 
4. 55 
2.14 

100,00 

1.31 
2.04 
1.6b 
(1,71 
0.44 
0.60 
0.36 
0.1; 

43, 36 3:i. S9 
13.23 10.34 
1.:n s.73 
4.56 3.5ó 
5.05 3.94 
4.n 3.23 
3.22 2.52 
4.02 3.14 
2.47 1.93 
o. 91 o. 71 

Asia aedi a y oriental incl uyeJ ademas de lo~ paises enumerados, Brunei, lnrli a, Fiji, tlcicao, 
Filipinas, Islas Salooón 1 Sri Lanta, Vanuatu y Viet Na•. 

Paqui stan, Nueve 6u1nea, 

Fuente: Elaboración propia con base a las siguientes fuentes 
Datos 1970-1979, Las E1presas Trasnaciona!es ... 119831, cuadra 11.2 del anexo estadistico. 
Datos 1980-1985, Trasnational Corporations ... 119881, cuadro A.l del anexo e5\adístico. 
Datos 1986 y 1987, Anuario de Balanza de Pagos, FHI, 1987-1988, 

1 
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El rasgo principal radica en la importancia que adqu1 eren 

los sl?rvicios con10 dPslino de laG 

verifica en todos los países para los 

rec:it»nte. 

inversiones japonesas son 

IED1 este movimiento se 

cuales e~iste información 

la~ que cambi-.n con mayor 

intensidad su orientación sectorial: en 1975, el 36.2/. de las IED 

de este país estaban destinadas al sector ser-vicios. frente al 

51 .. 8/.. en 1985 <mas de 15 puntos de diferencia y con un 

crecimiento explosivo de las inversiones); cabe agregar que Japón 

era ya en 1975 el segundo inversionista en este sector. EUA se 

ubica como segundo lugar en cuanto incremento de IED en 

ser vi c:i os, con una variación de 9.4/. entre 1975 y 1985; este 

movimiento es de 6.4/. en RFA. Estos tres paises se caracteriz~n 

porque la reducción de la cuota destinada al sector manufacturero 

no es proporcional sino menor que el crecimiento de la cuota 

destinada a los servicios; asimismo, en los tres dicho aumento 

está asociado a una reducción de las cuotas del sector 

e~tr-activo. 

Los Paises Bajos redistribuyen sus JED entre actividades 

extractivas y dE' s~¡vicios, en detrimento de los flujos 

destinados a la manufactura; el case de Reine Unido es relevante 

P.orque opera la mayor reducción de la cuota destinada a la 

manufactura, 27.7X en 1975-1985, y porque corre paralela al mayor 

aumento de la cuota del sector extractivo, 22.2X~ en tanto quE el 

movimiento de las IED hacia los servicios es de 5.4X (el segundo 

menor de les seis pais~s analizados). Finalmente .Canadá ·presenta 
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lo~ menores cambios en la distribución sectorial dF sui;, IED. 

(Cuadro 19> Estos datos muestran un crecimiento importantv de la~ 

IED en el sector serv1c1os, lo cual es mas significatlvo tomando 

en c::uent.a que e~. en este sector donde existen las mayores 

restricciones legales a la IED. Sin embargo, esta tendencia 

general debe ser matizada, según lo apuntábamos con anterioridad~ 

a la luz de los movimientos al interior tanto de la industria 

como de los servicios, para establecer puntualmente qué ramas y 

actividades en par-ti cul ar están encabe~ando la dinámica 

económica. Si bien carecemos de datos relativos a la IED, 

intentaremos este análisis en una sección posterior, a partir de 

los principales indicadores de las ET. 

ET y Comercio Mundial. 

En términos generales, la producción las ET se orienta bien 

a la eHportación, bien a la sustitución de importaciones, de tal 

forma que incide directamente en la evolución del comercio mun

dial. Asimismo, las nuevas formas de participación que no involu-

eran la inversión directa impactan también al comercio mundial, 

en tanto impulsan cambios en las exportaciones <subcontrataciónl, 

en las importaciones <licenciamiento tecnológico> y en los flujos 

monetarios bajo la forma de pagos de regalías, de patentes, etc. 

Del conjunto de aspectos que constituyen la relación ET

ccmercio mundial, nos interesa destacar el comercio intrafirma y 

la evolución reciente de las exportaciones mundiales. 

El comercio intrafirma es uno de los principales instru

mentos para maximizar los beneficios de operación de estas empre-
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sas, constituyendo un vehículo de redistribución del excedente 

con importantes consecuencias para los paises raceptores de JED. 

La c:aracteristica principal del comercio intrafirma es la de 

ser un mecanismo monopólico de apropiación de ganancias: le 

fijación de los precios de los productos que circulan al interior 

de una trasnaci anal se realiza en función de maximizar la 

ganancia de una empresa que opera en escala internacional a 

diferencia de lo que sucede con las empresas "uninacionales 11 
.. De 

ahí que las ET cuenten con ventajas importantes en el c:omerc:io 

i nternac i anal r-especto de las empresas competidoras cuya 

pr-oducción no está internacionalizada. Este mecanismo per-mite que 

factores como costos, beneficios, regímenes fiscal•s <tributación 

y aduaner-osl, participación de socios locales en las utilidades, 

etc. sean manipulados para obtener- la má~ima ganancia, 

constituyendo una ventaja cr-ucial en la competencia. Por su 

importancia para las economías receptoras, cabe destacar las 

prácticas de subfactur-ación de expor-taciones y sobrefactur-ación 

de impor-taciones: 

"La bQsqueda de una utilización óptima, en el corto 
plazo, de la capacidad instalada en plantas ubicadas en 
di.-ferentes países, puede conducir al establecimiento de 
corrientes de intercambios que se justifican económica
mente desde el punto de vista de la rentabilidad global 
de las empresas pero no desde el punto de vista del 
país importador o exportador.Este proceso, que tiene el 
carácter- de "corto plazo" para cada producto, se 
transforma en un fenómeno de largo pl~zo por- la agrega
ción de los productos que se van i ncorpor·ando secuen-
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Cli\)ment12 en Ja a.ct1v1dc:iid productiva dE• l;.. empresB" .. "'• 

As.i. el e omer-- e i ci i n t r r -f i r m?. constituye un elemento 

peor jud1 ci al p.3r~ la~ ec:oriom:i.a~ en las c.uale~. operan la'E r1. en 

tanto se basa en mecanismos de apropiación de gananc1as QL1e no 

gua.rdan r-elac1ón con su aportación "real", en términos de bienes 

'l servicios. Por ello es importante establecer la magnitud de 

~st~ comercio ''cautivo'' para tener una idea del grado en qL,e 

afecta ~ la~ economías receptoras dE IED. 

No e>:isle información sabre el corr1ercio intrafirma para el 

conjunto de los PCD, sin embargo, diversos trabajo5 establecen 

indicadores de la magnitud de este fenómeno. El estudio citado de 

Fa_inzylber y Martínez estima que alrededor del 25% de las 

exportaciones manufactureras se realizaba bajo la forma de 

comercio cautive en 1970; información más reciente, que comprende 

EUA, Japón y Reino Unido, nos conduce a afirmar que el comercio 

intrafirma explica porciones significativas del comercio mundial, 

y qL1e ha tendido a aun1entar su importancia en lo que respecta a 

las exportaciones. En Japón las impor~aciones asociadas con ET 

han reducido su participación en el total. <Ver cuadro 20) 

Así, respecto de 1970, el comercio intraf irma ha aumentado 

su cuota en el comercio mundial~ por lo que es factible suponer 

que las mecanismos de trans+erencia de ganancias implicados por 

este tipo de comercio no sólo continúan operando, sino q~e lo 

Fajnzylber, Fernando y Trinidad Hart~nez, L~s Empr~sas 
Trasnacionale~. Expansión a-nivel m~n~i·al y -proye~ci~n 
en la industria mexicana. F.C.E., México, 1976, p. 76. 
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hacen sobre tJna base mayor .. En buena m~dida. este fenómeno eslá 

asociado a la crisis econón1ica y e1 consecLtente desplome del 

comercio mL1ndiaJ. ya que el comercio cautivo constituye un 

vel·1icL1lo que posibil~ta la realización de las mercancías (si bien 

tiene limites cuantitativos qL1e no pueden ser soslayados y, 

finalmente, todas las mercancías se canali~an hacia los mercados 

''tradicionales''>. 

El segLtndo aspecto a destacar es la evolución de las 

e>:portaciones .. En la medida en que el periodo reciente se ha 

caracterizado por la existencia de un vínct1lo estrecho entre el 

capital trasnacianal y la deslacalización productiva, asi como 

entre IED y orientación de la producción al mercado mundial, el 

análisis de las exportaciones es otra indicador de cuáles san las 

regiones y paises que encabezan la reestructuración capitalista. 

En t~rminos reales <precias de 1980) las exportaciones 

crecen de manera sostenida entre 1970 y 1980, pasando de 64C• a 

1'992 mmd; hacia 1985 el valar de las e>:portaciones se reduce 27Z 

respecto de 1980 y para 1986 aumenta hasta 1.,.584 mmd 1 sin 

alcanzar aun los niveles de 1980. 7 Los PCD contribuyen can la 

mayor parte del comercio mundial, por lo que l• evolución de las 

e>:partaciones de estos países es similar a la descrita para el 

· totai mundial. En t~rminos relativos, sin embargo, la cuota de 

los PCD disminuye entre 1970 y 1980, de 71.lZ del total pasa a 

Los valares de las exportaciones mundiales presentado~ 
en el cuadra 22. fueron deflactadas con el índice de 
precias del: PNB de .EUA. 



62.8/., recuperando en 1987 el nivel de 1970. La cuota de 
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los 

países subdesarrollados, por el contrario, crece de 18Y. en 1970 a 

28/. en 1980 reflejo de la industrialización acelerada de algunos 

de estos paises, descendiendo desde esa fecha hasta 1987 (18/.>. 

Los paises socialistas (o de economía planificada, PEP> 

mantienen su participación alrededor del 10/. de las exportaciones 

mundiales; en este e: aso es interesante destacar que el 

crecimiento de las 

produce incrementos 

IED dirigidas a este grupo de países no 

i mport antes de las exportaci enes, a 

diferencia de lo que se observa en las economías capitalistas. 

Entre las regiones, destaca el comportamiento de Europa 

Occidental, cuya participación desciende entre 1970 y 1985 

saltando en 1987 hasta el 567. del total, producto de la fuerte 

penetración en el mercado norteamericano; asi como el de Asia que 

constituye la principal región exportadora entre los PSD 

alcanzando cuotas importantes en el total mundial. Tanto América 

Latina como Africa reducen su participación en las exportaciones 

mundiales entre 1970 y 1987. La diferente evolución de estas 

regiones respecto de Asia obedece a que las primeras exportan 

fundamentalmente productos primarios y las exportacicnes 

manufactureras se concentran en unos cuantos paises, en tanto que 

las exportaciones de Asia son en buena medida, manufacturas cuyos 

pr•cios y mercados no se ven afectados tan duramente como 

aquellos de los productos primarios. 

Para completar este análisis, presentamos la evolución de 

las exportaciones de los principales paises de cada región: 



destaca entre los 

exportaciones de RFA, 

PCD el crecimiento sostenido de 

despl a:zando a EUA como primer 
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las 

país 

exportador del mundo hacia 1987 C12'l. del total>, si bien ya desde 

1970 aportaba cuotas significativas del comercio mundial~ Si 

aunamos a ello el hecho de que la IED de RFA no ha aumentado en 

las proporciones que lo han hecho las de Japón y Reino Unido, 

podemos plantear que en la explicación de la expansión económica 

de Alemania el factor trasnacional tiene una importancia menor en 

relación a sus competidores internacionales <EUA, Japón y Reino 

Unido>. EUA reduce desde 1970 su participación Rn las 

exportaciones mundiales, pasando de 13.7/. a 10.4% en 1987; si 

bien desde el periodo de posguerra la reconstrucción de las 

economías de Europa y Japón ocasionó una expansión acelerada del 

comercio mundial y por lo tanto una ligera reducción de la cuota 

de EUA (de 16/. en 1950 pasa a 13.7/. en 1970>, el cambio operado a 

partir de 1980 es que la reducción de la participación de las 

exportaciones de EUA corre al parejo del lento crecimiento del 

comercio mundial, que como señalábamos aun en 1987 no ha 

al can:z ado el nivel de 1980. Tomando en cuenta que las 

importaciones de EUA crecen constantemente <en 1987, concentró el 

17/. del total de las economías capitalistas>, encontramos que lá 

década de los •so ha visto a los EUA convertirse en el país 

deficitario más importante. Japón, por su parte, es el único PCD 

que incrementa sin altibajos su participación en el total 

mundial, hecho relevante por dos factores: a. la reducida 

participación de este país en las exportaciones mundiales en 1950 
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y 1960 (1 y 37. respectivamente>, mientras que en 1987 alcanza el 

9.5%; b. la expansión de las exportaciones japonesas se suma a 

una cuota de importaciones significativamente menor, por lo que 

surge como el principal país superávitario. Tanto Japón como RFA 

colocan cuotas significativas de sus exportaciones en EUA, por lo 

que el déficit de este país juega un papel contradictorio en 

relación a la reestructuración, impulsándola en un primer 

momento, mediante las importaciones provenientes de los polos 

dinámicos de la economía capitalista (Japón, RFA, paises 

1'semiindustrializados 11 >, y frenándola recientemente cuando los 

desequilibrios financieros de EUA ponen en peligro el crecimiento 

de las economías acreedoras. 

Reino Unido reduce su participación en las exportaciones 

mundiales entre 1970 y 1975, para tener un ligero repunte a 

partir de 1980, manteniendo su cuota alrededor del 5% desde 

entonces. Es significativo que la expansión de las IED de este 

país <las de mayor magnitud en los últimos años) no se han visto 

acompañadas de un crecimiento proporcional de las exportaciones. 

Dentro de los PSD, destacan los paises asiáticos cuyas 

exportaciones se expanden ininterrumpidamente desde 1970, 

alcanzando cuotas altas en el total mundial (alr•dedor de 27. para 

Taiwan, Hong Kong y Cereal, hecho aun más relevante si 

consideramos que esta expansión está basada fundamentalmente en 

las actividades manufactureras y de servicios; asimismo, el 

crecimiento de las exportaciones de estos países está asociado 

fuertemente con la presencia de ET; incluso en el caso de Corea 
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se observa que el dinamismo 

del comercio es mayor toda vez que las restricciones a la JED se 

suavizan. En América Latina destacamos a Brasil, que mantiene la 

expansión de 

manufacturas 

tr- asna.e i anal ; 

sus exportaciones desde 1970 basado en las 

y en una presencia importante del capital 

México presenta un comportamiento similar, sin 

embargo, el petróleo explica el crecimiento entre 1975 y 1985, 

mientras que las manufacturas que se e>:portan son de menor 

complejidad que el resto de las plataformas exportadoras. Ambos 

paises reducen sus cuotas hacia 1987, a pesar de la recuperación 

del mercado mundial. <Cuadro 21> 

En cuanto a la composición de las exportaciones, los datos 

disponibles nos indican que las manufacturas cuentan con el mayor 

dinamismo: por una parte, son el componente principal de las 

exportaciones realizadas por las economías capitalistas (más del 

65/. desde 1970) y tienden a aumentar su peso (71/. en 1986>. Por 

otra parte, los volúmenes exportados de manufacturas son los 

únicos que no se reducen hacia 1986, frente a la recuperación del 

comercio mundial. <Cuadro 22). 

Dentro de las exportaciones de manufacturas, destaca el 

comportamiento de los PSD, cuya participación en este tipo de 

exportaciones crece sostenidamente desde finales de los años 60: 

en 1966, estos paises aportaban el 9.6/. de las exportaciones 

mundiales de manufacturas, pasando a 13.3/. en 1983. Sin embargo, 

la apprtaci6n de las diversas regiones en desarrollo es desigual, 

ya que mientras América Lat.ina y Africa reducen su particip.ación 
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CUADPO 22 
ECONO"IAS CAPllALISTAS: EXPORTl.CIOHES 11.o.b. I 

ESTRUCTURA PORCENTUAL E JHDICES DE QUAWTUM 

1970 1980 
JQ 

1986 
10 

---------------------------------------------------------------------
Todos los 
productos 100.0 bl 100 100 100 1l7 

Alia.entos y 
aat priaa. 24.0 ó2 17 100 ló.ó 117 

Coobusti bles 9,3 8t 23. 9 100 9.1 ó9 

Productos 
unufacturatios 65.3 51 57 100 71 128 
--------------------------------------------------------------------
Fuente: Elaborado con tos datos del Anuario Estadístico Hundial, ONU, 

198ó. 
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d"' 3. 7 y 1.7, respectivamente. en 1966 a 3.(1 y 0.5 en 1983. Jp 

región asiática aumenta sostenidamente su participación. a pesar 

incluso de la crisis económica mundial·ª 

De acuerdo co11 el análisis del CTC-ONLJ•. no sólo opera un 

aumento en los mo11tos de las exportaciones manu+actureras~ sino 

también un cambio ct1alitativo en su composición: si bi E?n 1 os 

alimentos procesados, los textiles y otras manufactL1ras similares 

constituyen aun la mayor parte de las exportaciones de estos 

paises~ los rubros que crecen con mayor rapide4 son los productos 

químicos, la maqt1inaria y el equipo de transporte; asimismo, los 

países del sudeste asiático (y Brasil} han logrado incursionar en 

lineas de producción que ir1volucran tecnologías avanzadas. Así, 

la competitividad en el mercado mundial se convierte en una de 

las el aves de las transformaciones estructural es implicadas por 

lacr-isis .. 

E?spaci al, 

La estrategia de cambio tecnológico y redistribución 

conjugada con politicas económicas favorables a la 

expansión trasnacional peovocan que el mercado mundial se 

convierta en el principal ámbito de realización mercantil para 

las fracciones hegemónicas del capital. En la base de esta 

tendencia se ubica la optimización de la rentabilidad alcanzada 

merced a las estrategias de valorización 11 mudializadas 11 

(permitidas a su ve2 

nalización económica) .. 

por las actuales formas de internacio-

., Trasnational Coroorations ••• Cl988l, p. 16(1. 

Transnational Corporations <1988) , pp. 158-160. 



158 

Cabe mencionar que esta tendencia no es la única operante en 

la realidad contemporánea, sino que esta mediada por algunos 

obstáculos, que desde nuestro punto de vista son coyunturales: el 

endeudamiento y el proteccionismo. Los riesgos de crisis 

generalizada del sistema financiero internacional producidos por 

la magnitud y caracteristicas del endeudamiento en todas sus 

formas han llevado a los principales PCD, especialmente a EUA, 

hacia la implementación de politicas proteccionistas que permitan 

la continuidad del crecimiento -asi sea lento- de sus respectiva$ 

sin superar definitivamente los desequilibrios economias, 

mundiales. Tales barreras a la producción e~tranjera han 

inducido, por una parte, la creación de filiales de ET en los 

principales mercados consumidores del mundo, y por la otra una 

cierta pérdida de dinamismo de la producción orientada al mercado 

mundial. Ello no anula el hecho de que la producción mundializada 

sea la de menores costos y por ello, la que mayores ganancias 

acarrea, por el contrario, la propia instalación de filiales.en 

los PCD implica esta producción mundializada, cuya realización, 

sin embargo, no se efectúa por completo en el mercado mundial. En 

el mismo sentido, hacia finales de los '80 la magnitud de los 

desequilibrios de la economía mundial ha hecho urgente e 

insoslayable la solución de los obstáculos que se oponen a la 

reestructuración capitalista, siendo el endeudamiento y el 

proteccionismo dos de los más importantes. 

En la siguiente sección intentamos plantear los aspectos 

centrales de la reestructuración capitalista en curso. 
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5. LA DINAMICA DE LA REESTRUCTURACIDN CAPITALISTA. 

Las tendencias de la IED, enunciadas con anterioridad, 

forman parte del proceso general de reestructuración capitalista, 

proceso que comprende el conjunto de mutaciones económicas 

originadas por la crisis tendientes a recomponer las bases de la 

acumulación de capital. En esta sección analizamos aquellos 

aspectos de la reestructuración que consideramos centrales. 

Reestructuración productiva. 

Las mutaciones en cursa del proceso de trabajo pueden ser 

analizadas en el nivel de las ramas industriales1 ~l desarrollo 

de las fuerzas productivas asume modalidades especificas que, 

junto con el enfrentamiento ent~e las clases, determina la 

evolución de las distintas actividades económicas. 

Así, la reestructuración industrial está caracterizada por 

dos procesos centrales: el alto grado de complejidad alcanzado 

por la reproducción económica y social del capitalismo 

contemporáneo y el incremento sustancial de la productividad del 

trabajo, posibilitado por las nuevas tecnologías productivas 

<automatización flexible>. 

En estrecha relación con las características y transforma

ciones del proceso de trabajo, las tareas de coordinación y 

reproducción económica <acopio y transmisión de la información, 

investigación científica y su aplicación, diversificación de la 

actividad financiera, etc.) y las tareas de reproducción social 

(educación y formación para el trabajo, servicios de salud, 
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servicios ''póbli~os'', etc.) se vuelven cada vez más complejas, 

dando lugar al surgimiento de nuevas actividades que han mostrado 

gran dinamismo en el periodo de la crisis: se trata del sector 

terciario o de servicios~ Anteriormente, hemos abordado el 

análisis de la relación entre actividades manufactureras y 

terciarias en un nivel general, destacando la importancia de los 

servicios ligados al diseño y adaptación de los procesos de 

trabajo; desgraciadamente los datos disponibles no 

establecer la 

permiten el 

dinámica de análisis por actividades para 

crecimiento de este sector. 

En lo que atañe a la reestructuración de la industria, la 

mayor complejidad de la reproducción capitalista determina el 

aumento continuo en la importancia de las ramas creadoras del 

progreso 

elemento 

técnico. La 

diferenciador 

productividad del 

de las ramas 

trabajo constituye el 

industriales. Frente a 

actividades en que el desarrollo tecnológico tiene pocos m~rgenes 

de acción (o bien, puede implicar el desplazamiento de tales 

actividades>, surgen ramas que se desarrollan con base en la 

innovación constante, representando cambios cualitativos en la 

c"onfiguraci ón de las estructuras industriales: en el contexto de 

la crisis económica <sobreproducción y contracción de los 

mercados> 

realizar 

costes, 

las actividades innovadoras están en posición de 

mayores ganancias tanto porque producen a menores 

como porque su producción se dirige a segmentos no 

saturados de la demanda e incluso, se encargan de crear 

necesidades. 

nuevas 
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En un trabajo rec1ente, Ugo P1pitane analiza la evoluc16n de 

las ramas industrial es dP la economía norteamericana a partir de 

clasificarlas en tradicionales y "de punta"~ arribando a las 

siguientes conclusiones 10
: 

a. Las principales dificultades que enfrentan las actividades 

tr-adicionales (automotriz., siderurgia" te>:til y productos de 

hul el son el estancamiento de la demanda de sus productos (por 

saturación de la demanda o por desplazamiento de los viejos 

productos) y de manera especialmente grave, la ausencia de un 

proceso renovador que incorpore el progreso técnico a las 

instalaciones y equipos, por lo que estas ramas en EUA han 

quedado rezagadas en sus niveles de productividad frente a la 

c:ompetenc:i a e>: terna. 

b. Las estrategias para intentar la superación de tales dific:ul-

Pipitone, Ugo, El capitalismo que cambia, primer~ 

parte, apar·tado 3; ed. ERA, México, 1986, pp. 38-54. 
Cabe mencionar que este autor emplea un enfoque 
keynesiano en SL1 análisis de la 1'transfor~ación 
industrial 11

; para Pipitone, la inversión y la _demanda 
son los determi~antes centrales del proceso: 
''Progresivamente van haciéndose más import~ntes 

aquellas actividadeS que, -incluSo en el cort6-medi8no 
plazo, garantizan un desplazamiento de las ganancias
totales a su favor. He allí el nócleo racional de la 
transformación en acto. Una demanda escasamente 
el ásti·ca respecto a las vari ac:i ones del ingreso,. la 
madurez relativa de las tecnologías empl~adas. ciertos 
9..-ados de ineficiencia implícitos en · gr-andes 
instalaciones productivas, son factores que op~~an 
negativamente sobre las ganancias de los subsector-es 
man uf ac:tureros. • • Por otro 1 ado, kal ec:ki anamente 
habl'ándo, ·1a industria obtiene mayores bene-ficiOs ahí 
donde invierte más, y, acelerando el desarrollo de 
nuevas-. nec:esidades y nuevas modalidades de consumo .. 
donde ali menta corrientes más poder-osas de demand.,;. 
pr~sente y ~utura''. (Obra citada~ pp. 32-33). 
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tades se articulan a partir de la situación mundial de la rama 

asi como de la posición que ocupen los capitales norteamericanos 

en ella. 

defensiva, 

En términos generales se observa una vertiente 

que obedece a la posición de decadencia de las 

empresas de EUA frente a la supremaci~ crecientE de lo~ 

competidores e>:tr-anjeros y a expectativas de estancamiento en la 

demanda Cp. ej. la siderur-gial; en estos casos, se impulsan 

medidas proteccionistas, se eTectúan desinversiones, se reoriente 

la producción hacia líneas que puedan producir- altas ganancias en 

el futuro. Por otra parte, las respuestas modernizadoras apuntan 

a mantener, en el nivel de las ramas, el liderazgo internacional 

Cautomotr-i z, máquinas her-ramientasl o a recuperarlo, frente a 

competidores cuyo peso económico es creciente; para ello, se 

impulsa la automatización de los pr-ocesos productivos, la 

diversificación de la producción y los acuerdos entre firmas de 

distintos países de origen. Cabe señalar que ambas respuestas no 

son e~cluyentes entre sí. En otr-o ter-reno, los intentos por 

redefinir las relaciones con los sindicatos en vistas a reducir 

los "costos del trabajo" es una constante que subyace en las 

estrategias capitalistas. 

c. Las actividades de punta se desarrollan alrededor de la 

innovación tecnoló.gica, por lo que la inversión <productiva y la 

destinada a· ·1a investigación y desarrollo) juegan un papel 

central. Las empresas norteamericanas tienden a dominar en las 

actividades de mayor sofisticación de las tecnologías empleadas, 

como ra electr-ónica y las telecomunicaciones, mientras que las 
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empresas japonesas y del sudeste asiático predominan en las 

actividades productoras de bienes de consumo duradero (p, ej. la 

producción de televisores>. 

A partir de estas líneas gruesas de la reestructuración 

industrial , plantearemos la evolución de la actividad 

manufacturera en la década de los '80: para ello, hemos analizado 

el comportamiento reciente de las ET más importantes. En tanto 

consideramos a la esfera productiva como la explicación de la 

crisis -y de su solución-, resulta indispensable acercarnos a la 

reestructuración industrial en el nivel de las empresas, para 

plantear el papel de las principales ramas (actividades 

tradicionales vs. actividades de punta) a partir de tres 

indicadores aproximados de la rentabilidad: las ventas, las 

ganancias y la relación de éstas corno porción de las ventas. 

Nuestro análisis se hace a partir de una muestra de las 

prinpales ET basada en la información de CTC-ONU lbillion dollar 

club) y completada para los años 1980 y 1987 con la información 

de la revista Fortune, abarcando alrededor de 500 casos. 

Hemos clasificado las ramas industriales en siete grupos, a 

partir de semejanzas en los productos y en los procesos de 

producción. Las ramas productoras de materias primas y bienes de 

consumo no-duradero Cgrupos I al IV> presentan pocos cambios en 

el período 1980-87, sus ventas no sufren fluctuaciones bruscas y 

sólo 1as ganancias del grupo II (alimentos, tabaco y bebidas) 

aumentan sensiblemente, 87~ entre 1980 y 1987. En conjunto, estos 

cuatro grupos representan el 187- de las ventas totales en 1987 
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( 16. 8% en 1 980) y 22% de las ganancias totales <+..-ente a 18'1.. en 

1980). El grupo JI es el más importante tanto por el peso de sus 

ventas y ganar1cias en los totales, como por su dinamismo: 

particularmente, hacia 1987 las ganancias de este grupo 

representan 15.6'1.. del total, participación superior incluso a la 

cuota de la actividad automotriz (incluída en el grupo VIII>. 

Los restantes sectores!" dedicados a la producción de 

insumos, bienes de capital y de c:onsumo duradero, no tienen un 

comportamiento homogéneo, por lo que los analizaremos indivi-

dualmente. Destaca en primer- lugar, el peso del gr-upo V <química, 

petroquimica, productos de hule y farmacéutica) que en 1980 con-

centraba el 40% de las ventas totales y el 51'1.. de las ganancias; 

sin embargo, esta cuota se reduce hacia 1985 (38% para ambos 

indicadores> cayendo dr-ásticamente en 1987 para representar 31% 

de las ventas y 33% de las ganancias; no obstante, continúa sien-

do el grupo de ramas industriales con la mayor participación en 

tales agregados. El crecimiento de las ventas y ganancias entre 

1980 y 1987 es el menor de los grupos analizados <l'l. y -14%), de 

hecho, en los tres periodos considerados, los indicadores de este 

grupo de ramas se sitúan por debajo de la media muestral 11 • 

El grupo VII (electrónica, equipo científico, aeroespacial y 

computadoras) sigue en importancia, aportando en 1987 el 20% de 

Esta afirmación debe tomarse con reserva ya que la 
caída de los indicadores del grupo V puede deberse a la 
di~erencia en el número de empresas consideradas en 
ambos años (144 en 1985 y 131 en 1987); entre las 
empresas ausentes contamos varias petroleras cuyo peso 
es crucial. 
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las ventas y 22% de las ganancias; a diferencia del grupo V, su 

cuota en las ventas totales ha crecido constantemente entre 1980 

y 1987, en tanto que la participación en las ganancias totales 

alcanza el 26/. en 1985 frente al 1980, descendiendo en 

1987 a 22/.. El crecimiento de sus ventas es mayor que la media 

muestra!, 61/. entre 1980 y 1987; por el contrario, las ganancias 

se sitúan en el nivel promedio (34Z en el mismo período>~ 

El grupo VIII <equipo de transporte y vehículos de motor) es 

relevante pues sus cuotas en las ventas y ganancias son altas y 

provienen de un número menor de empresas que las contenidas en 

los grupos V y VII. Este grupo incrementa su cuota en las ventas 

totales, pasando de 12/. en 1980 a 13/. en 1985, para saltar hasta 

16.5% en 1987. Las ganancias de este grupo nos ilustran 

claramente la reestructuración de la rama automotriz, ya que de 

1980 en que tLJvo pl!rdidas por 2 mmd, pasa a obtener ganancias por 

12 y 19 mmd en 1985 y 1987 respectivamente, sumas que representan 

12 y 14 Y. de las ganancias totales. El crecimiento de las ventas 

es el mayor de los analizados, alcanzando SOY. entre 1980 y 1987. 

Una situación diferente existe en el grupo VI (materiales 

para construcción, metales, productos metálicos, equipo agrícola 

e industrial>, que a pesar de comprender más de 100 empresas 

situadas en sectores fundamentales de la economía capitalista, 

muestra poco dinamismo: su participación en las ventas totales en 

1980-87 se mantiene alrededor de 14/., mientras que l~s ganancias 

descienden 2'l.; por otra parte, el crecimiento de las ventas y 

ganancias entre 1980 y 1987 es el segundo menor de todos ~lcis 
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grupos analizados (25% y 0%, respectivamente>. 

son los grupos dedicados a la producción de bienes de 

capital e insumos, los que presentan el menor dinamismo, en tanto 

que los grupos dedicados a la producción de bienes de consumo 

duradero (VII y VIII> son los que crecen más rápidamente. En 

principio, estos últimos grupos son los que han realizado las 

mayores modernizaciones tecnológicas; sin embargo, dentro del 

propio grupo V, hay ramas que han incorporado aceleradamente el 

progreso técnico, por lo que es necesario pro~undizar. en. el 

análisis de estas actividades. 

El tercer indicador que utilizamos es el cociente ganancias 

ventas (G/Vl, que en términos generales nos indica las 

actividades que son más rentables <cabe recalcar que el rubro 

ganancias que utilizamos es una categoría contable y no el 

concepto considerado por Marx>. Esta relación decrece para los 

grupos que producen materias primas y bienes de consumo no 

duradero, a excepción del grupo II, que en 1987 presenta la 

relación G/V más alta de todos los grupos, 5.6%. 

Esta relación también disminuye, entre 1980 y 1985, para los 

restantes grupos, aumentado en 1987 para les grupos V, VI y VIII, 

en tanto que la relación G/V del grupo VII continúa bajando. De 

estos grupos, el V y el VII muestran las relaciones G/V más 

altas, después del grupo II, 5% y 5.1% respectivamente, en 1980 y 

4.2% para ambos en 1987.Esta situación puede conducir a afirmar 

que las actividades más rentables son las comprendidas por los 

grupos II y VIII, le cual debe ser tomado con reserva. En tanto 
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la 

del destino de las 

ganancias <las actividades con bajas ganancias pueden estar 

capitalizándose> y de la evolución de los precios en cada una de 

las r-amas que componen estos grupos. Particularmente, el 

crecimiento del grupo VII, que comprende algunas de las ramas de 

punta, ocurre en el contexto de la reducción de los p~ecios de 

sus productos, particularmente importante en los casos de las 

ramas electrónica y computadoras; así el aumento de las ventas es 

más rápido que el de las ganancias y buena parte de los recursos 

obtenidos por las empresas de este grupo se destinan a la 

expansión de las mismas Cla mayoría de estas empresas son 

medianas y pequeRas> y a la investigación y desarrollo. Estos 

factores pueden explicar el descenso de la relación G/V del grupo 

VII. Por otra parte, este indicador confirma el estancamiento del 

grupo VI, cuya relación G/V es la menor de los grupos analizados, 

en tanto que para el grupo V desciende entre 1980 y 1987, pasando 

de 5'l. a 4.2'l.; CVer cuadros 23 y 24> 

Asi, los grupos V, VII y VIII son los más importantes en la 

dinámica de la reestructuración capitalista, por lo que a 

continuación analizamos las ramas que los componen para tener un 

panorama más claro de este proceso. 

Tomando las ventas promedio, encontramos que la rama 

productora de vehículos de motor asume el liderazgo, con ventas 

por 15 mmd en 1987, mientras que las ganancias promedio en ese 

aRo ascienden a 553 millones de dólares, indicador de la 
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recomposición de las ganancias en este sector. En términos de 

crecimiento de las ventas en el período 1980-87, e»ta rama se 

ubica en la primera posición con un aumento de 79%; su 

participación en las ventas totales crece de 11.8% en 1980 hasta 

16% en 1987, solo detrás de la rama de refinación de petróleo; en 

cuanto a las ganancias totales, la cuota de la rama automotriz 

pasa de las pérdidas de 1980 a 12% en 1985 y 14.6% en 1987. 

Si bien en función de las ventas medias, la rama de 

refinación de petróleo se ubica en el segundo lugar con 12 mmd en 

1987, el crecimiento de sus ventas y ganancias es el menor de 

todas las ramas analizadas para el período 1980-87 (-12 y -48% 

respectivamente). Las cuotas de esta rama en las ventas y 

ganancias totales declinan entre 1980 y 1987, particularmente la 

cuota en las ganancias totales, que pasa de 40.7% en 1980 a 267. 

en 1985 y 16% en 1987. Esta evolución está determinada por el 

desplome del mercado petrolero, particularmente grave en los años 

'BO. Por otra parte, hay que destacar que en términos absolutos 

esta rama aun es la que concentra los mayores masas de ventas y 

ganancias, aunque en 1987 las ramas automotriz y electrónica 

habían acortado las diferencias. El descenso marcado de los 

indicadores de esta rama explica en buena parte el comportamiento 

mencionado del grupo V, que durante la expansión capitalista de 

la posguerra constituyó uno de los dos grupos más dinámicos 

dentro de la economía mundial <así como la actividad petrolera 

fue una de las ramas de más rápido crecimiento en dicho periodo). 

El tercer lugar lo ocupa la rama de computadoras, cuyas 
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ventas promedio alcanzan 8 mmd en 1987. Los indicadores de esta 

rama presentan los mayores crecjmientos entre 1980 y 1985 <el 

primero de ventas y el segundo de ganancias>, p~rdiendo dinamismo 

t1acia 1987, en que el crecimiento de ventas y ganancias está 

alrededor de los valores de la media muestra!; no obstante, 

tomando el período 1980-87 las ventas de la rama productora de 

computadoras crecen 106%, el mayor entre las ramas consideradas, 

mientras que las ganancias crecen en menor medida. En cuanto a la 

participación en los totales, esta rama incrementa ligeramente su 

cuota en las ventas totales pasaGdo de 2.4X en 1980 a 3.8X en 

1987; sin embargo, este crecimiento debe ser analizado no sólo en 

el aspecto cuantitativo, sino tomando en cuenta el breve lapso de 

tiempo que a esta rama le ha tomado capturar, y acrecentar, una 

porción de las ventas en el grupo de ET más importantes. La cuota 

de la rama de computadoras en las ganancias totales se incrementa 

entre 1980 y 1987, pasando de 5.7X a 6.8%, con un punto máximo en 

1985 de 8.7X sobre el total. 

La rama electrónica aumenta su cuota en las ventas totales, 

pasando de 9.9% en 1980 a 11.6% en 1987, en tanto que su cuota en 

las ganancias totales apenas varia de 10/. a 9.9/. en los mismos 

años. Sus ventas promedio son cercanas a las de la rama de 

computadoras <7.9 mmdl pero su peso en el total es mayor, 

constituyendo la tercera rama en participación sobre el total de 

las ventas y ganancias. El crecimiento de las ventas entre 1980 y 

1987 es de 51%, mayor que el crecimiento de las ganancias en este 

periodo <31%>; esta rama muestra un crecimiento relativo más 
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lento, producto de su difusión en los pmaíses semi-

industrializados; otro proceso asociado al menor crecimiento de 

la electrónica es la estandarización de sus productos, de tal 

-forma que la mayor parte de su actividad se enfoca a el 

ensamblaje y a la producción de bienes de consumo duradero, 

sectores donde la competencia es mayor y las ganancias tienden a 

mantenerse en un nivel menor respecto de las actividades de mayor 

contenido tecnológico. Desde otra perspectiva, la 

subcontratación, sea al interior de la rama o fuera de ella, ha 

permitido la expansión de esta actividad pero también ha fijado 

límites·al crecimiento de las ganancias. 

La rama aereoespacial~ una de las actividades de mayor 

contenido tecnológico, muestra un crecimiento lento de sus 

i ndi e adores, que aumentan ligeramente su participación en los 

totales entre 1980 y 1987. Esta rama está dominada por los 

capitales norteamericanos y el lento crecimiento puede ser 

atribuído a dos factores: el carácter sofisticado de sus 

productos, que aun no encuentran aplicaciones en escalas 

similares a las de otras ramas, y las dificultades que atravi~san 

las empresas menores de la rama, visto que las principales 

empresas tienen una marcha ascendente. 

La rama química reduce su cuota en las ventas totales, al 

pasar de 8.17. en 1980 a 7.37. en 1985, recuperándose en 1987 

cuando aporta el 7.97. del total; contrariamente, la cuota de esta 

rama en las ganancias crece sostenidamente entre 1980 y 1987, 

pasando de 6.2 a 9.47.. Destaca el crecimiento de las ganancias 
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entre 1985 y 1987 (137/.l, que empuja el crecimiento en el período 

1980-87 hasta alcanzar lOl'l., el mayor crecimiento de las 

ganancias para las ramas consideradas. 

La rama de equipo científico y fotográfico aumenta ligera

mente su participación en las ventas totales y reduce su cuota en 

las ganancias totales; destacan su5 ganancias medias, 414 

de millones de dólares en 1987, frente a un promedio muestra! 

274. La rama productos de hule presenta poco dinamismo, siendo 

notoria tan sólo la recuperación de las ganancias entre 1985 y 

1987. 

La rama +armacéutica muestra un crecimiento sostenido entre 

1980 y 1987, particularmente de las ganancias, cuya cuota en el 

total pasa de 4. 4/. a 6. 7·/.. <Cuadros 25 y 26l • 

Con excepción de la rama refinación de petróleo, estas 

actividades representan los principales campos de inversión para 

el capital tr·asnaci anal, por lo que será necesario evaluar su 

presencia en la economía de México, para establecer los nexos 

entre la reestructuración de las ramas trasnacionalizadas y los 

cambios en la .industria de nuestro país, tarea que se aborda en 

el siguiente capítulo. 

Para redondear nuestra visión de la reestructuración capita

lista, señalaremos algunos cambios en las modalidades de la IC. 

Modalidades actuales de la IC. 

Hemos señalado que las estrategias de valorización de las ET 

logran maximizar las ganancias a partir de las oportunidades que 

ofrecen las distintas situaciones económicas en escala mundial. 
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CUADRO 25 
VEUIAS y GA~ANms (TOTALES y HEOrnS> DE LAS PR!llCJPALES ET POR PAHA DE ACTIV!OAD 

1980. 1905., lq97 
IHíllones de dólaresl 

1965 

SH GTIVT CASOS 'H VH ST GM GT .'Vl CASOS VT '.'M GT SM GT /'JT 

VEHICllLOS DE HOTOR 37 317,016 0,568 12,2021 160) 10.70) 39 402,410 10.318 12,547 3?Z 3.12 36 

REF DE PETROLEO 58 772,b62 13,~21 4i,114 780 5.4~. 64 070,237 13,722 26,386 419 3.00 

COHPLITADORAS 16 66,(130 ~.127 5,q5¡ ::12 t.36 

ELECTROlllCA so 260, 110 5,326 10,425 214 3,q1 54 337,405 6,135 12,066 219 3.60 50 40b, 18! : • %4 1:.;. 611 267" 3 .. 35 

AEROESPncJ ~L 19 79,307 4,174 2,611 137 3.29 J8 108, 749 s. 72~ 3, 485 183 3. 20 ta 132,!56 b.992 4.111 211 3.to 

OUIMICA 50 219,232 4,385 6,407 131 2.92 51 233,947 4,507 5,440 107 l.32 

ED CIENT Y FOTOS 3,926 436 11.00 42,470 4,719 2, 357 262 5. 55 40,944 s. 427 3. 724 414 i .62 

PROD OE HULE 30,806 4,412 352 ~o 1.14 776 111 2.51 37.660 

FARMACEllTICA 21 so, 735 2,416 4, M7 216 9.00 21 b7',290 3,013 6. 230 297 9. 84 21 65, 959 

Fuente: la 1isoa del Cuadro 23. 
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VEHJCLILOS DE MOTOR 

COMPUTADORAS 

REF OE PETROLEO 

ELECTRDIHCA 

AEROESPACIAL 

UL!IHICA 

EU cmn y FOTOS 

PROD DE HLILE 

FARHACEUTICA 

Fuer!•: Cuadro 25. 

Cll•\DRO 26 
VEllTAS E INGRESOS DE LAS PRl!IC!PALES ET 

GRUPOS V, l'll Y VII 
PARTICIP>\[IO•l Ell EL lOTAL Y CP.ECIHIEllTO EN EL PEPIODO 

1980, 1985 V ! q97 

VENTAS GANMIC 1 AS CREC lM 1 El/TO E'l EL PER 1000 

Participación en el Total Pnticioación en •I Total VENTAS 6AllANCIAS 

1980 1987 1980 1985 ! 981 1980-85 1 oas-e7 1 ~an-97 

11.B 12. 70 16.22 12.131 12.38 14. 59 ,, •t 79 59 

2.46 3.58 3.88 5. 76 0. 74 6.82 72 20 106 49 

28. 75 27 .11 19.33 40. 79 26.03 16.04 14 !2)} ( 11) (37) fl7! 

º· 98 10.65 11.61 10.10 11.90 9.97 26 20 51 16 13 

2. q5 3. 43 3, 79 2. 53 3.44 3.02 37 n 67 33 IB 

8.16 7. 38 7.99 6. 21 5. 37 9.45 19 27 ri:;¡ m 

l. 33 l. 34 1. 40 3. 80 2. 33 2. 73 19 15 37 140) 58 . 

l. IS o. 97 l.OB l.14 o. 77 1.:;e 22 22 120 143 

l. 89 2.00 2. 46 4, 40 6.15 6. 71 25 36 59 37 47 

56 

118) 

31 

58 

101 

IS! 

437 

IQ! 
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Ahora. quer·emos destacar algunas de las formas que a~umen dichas 

estrategias en el terreno de la IC. 

En primer lugar, la concentración y centralización de 

capitales, producto característico de las crisis, ha asumido la 

forma de adquisiciones y fusiones entre las empresas, proceso 

particularmente intenso en el caso de la economia norteamericana, 

principal receptora de IED en el periodo reciente 12
: la penetra

ción de las ET en una economía que ofrezca perspectivas de renta-

bilidad se realiza bajo la forma de adquisiciones y fusiones en 

las industrias 11 maduras", productoras de bienes de consumo, en 

las que el mercado tiene una extensión más o menos precisa y es 

poco factible que se transformen radicalmente las lineas de 

producción; por ello la adquisición de una empresa garantiza el 

acc:eso inmediato a la tecnología y a un mercado estable y sobre 

todo protegido (para el caso de EUA, el mayor y más din~mico 

mercada de la econom:ía mundial>. Por otra parte, en las ramas:. en 

que el progreso t~cnico es el centro de la competenc~a, las ET 

prefieren ingresar creando una nueva empresa; este ha sido el 

caso de las trasnacionales japonesas q~e, dadas sus ventajas en 

la producción, la tec:nolagia 

nuevas inversiones comO la vía 

y el mercadeo, han 

para penetrar en EUA y 

elegida las 

Europa. En 

el caso de la IED dirigida a PSD, esta diferencia en el método de 

ingreso también es válida. Para ilustrar el proceso de adquisi

ciones en la economía norteamericana, presentamos el cuadro 27. 

Véase Trasnational Corporations ••• (1988), cap. IV. 



CUADRO 2 Í' 
LAS Ni;S JMPORTANfü ADOUISIC!ONES DE COKPr.;;rns DE USA 177 
HECHAS POP. COMPRAOORES EXTl\A~JEROS, 1980-JUN!O DE 1m. 

------------------------------------------------------------------- ------- ------ --------------------- -----
HEGDCJO ADQUIRIDO COMPRADOR EllRA~JEl\D PAIS DE ORIHN MONlO AÑO 

!dól are<I 
------ ----- ------------ ---------------------- -- -- -------- ---- -- ----------------- ----------------------- ---

., le• de 
11 llone: 

SlANOARO Oll !resta 4St l BP REINO UNIDO 7 .56 1987 
SHELL O!L ROYAL Dll!CH SHfLL R U/1100-P BAJOS 5. 27 1984 
füRIOGE O!L ROYAL OUlCH SHEt L R UlllDD-P BAJOS 3.65 1979 
ALLIED STORES CAMPEA U CANAOA 3.b 1986 
CHESEBROUSH-POl:D' S UN!lEVER R UlllDD-P BAJOS 3.1 1986 
CARNAl ION NESlLE SUIZA 1984 
CELANESE HOECHSl RFA 2.65 1986 
DLIPONT !cuota 1inoritaria) BRDNFKAN FAMlLI' CMIADA 2.~s 1981 
SANTA fE IHT. KUWAIT PETROLELIM KUMUAIT 2.5 1981 
lEXAS 6ULF !ne, ELF AQU!TAlNE FRANCIA 2.5 1981 
UTHA l NlERNAT !Otrnl BROl:EN HILL AUSlRAL!A 2.4 1984 
D!V EO de TELECOKUtHCACIOllES de ITT C!A GRAL D ELECl. FRANCIA 2 1987 
KElROKEDIA !ne. NEWS CORP AUSlRALIA l.9S· 1986 
SlAUFER CHEK!CAlS 1 !Cl REINO Ull!DO 1.69 1,987 
CONTAINER CORP OF AKER!CA !de KOBIU JEFFERSOll-SMURF l T IRLANDA l. 24 1986 
HEUBLEIN lde RJR NAB!SCOl SRAllD KET REHIO UNIDO l. 2 1987 
ltlKOlll CORP BASF RFA 1 1985 
816 TRHEE INDUSTRIES L'AIR LIQUIDE FRANCIA I. l 1986 

1i llones 
KENllECOTl CORP BP REINO UNIDO 938 1981 
SCM HANSON TRUST RElHO UHIPO no 1986 
CRDCY.ER NATIONAL BANK KIDLAND BANY. Ltd. RErno UNIDO 820 1981 
FREO JAKES !NS Co. SEDSE~ICK SROUP REINO UNIDO 780 1985 
BEATR!CE CHEKICALS lde 8EATR!CEl IC! REINO UNIDO 750 1906 
WHITE CONSOLIDATEO ELEClROLUX SUECIA 7~5 1986 
KONSAIHO OIL Co. lde KONSANTOl R. HOLKES ~ COURT AUSTRALIA 745 1985 
E. J, BRACH JACOBS SUCHo'\RD SUIZA 730 1987 
CHARLES OF THE Rlll !de SUU!BB CORPl VVES ST. LAURENl FRANCIA 630 1986 
I KPERI AL SROUP HDWARD JOHNSON REIHO UNIDO 630 1980 
DAV!S OIL PROPS. H!RAK WALKER CA NADA 630 1981 
DIV OUIKICOS ESPECIALES DE STAUFFER (JCII AKlO PAISES BAJOS 620 1987 
JACKSDN NAllONAL LIFE PRUDENTIAL REINO UNIDO 608 1986 
CPC !NTERNATIONAL'S EUROPEAN STARCH OP. FERRUlll ITALIA 600 1987 
DELHI INTERNATIONAL OIL Co. CSR Ltd, AUSTRALIA 591 1981 
LEASES PETROFINA BELGICA 582 1982 
GLIDDEN PAINTS !de HANSONl U !Cl REINO UNIDO 5BD 1986 
UN!DN CARBIOE'S ASRDCHEKICAL BUSSINES RHDNE-POULENC FRANCIA 575 1986 
DIV SUN CHEKICAL'S INY.S DAINIPPOll INr. JAPON 560 1986 
FLINT Cde BAXTER TRAVENOU BOOTS REINO UNIDO 555 1986 
HARRIS BANCORP BANK QF KONTREAL CAN ADA 546 1984 
PUR!HA "ILLS lde RALSTOH PURINAl 8P HUTRITION REINO UNIDO 545 1986 
OIL AND GAS LEASES BP Ltd. REINO UNIDO 539 1982 
SHEARSON LEHKAN (mi NIPPOH LIFE JAPON 5l0 1987 
HOHEVWELL INFORftAT!DN SVSTEKS 157.541 BULL and NEC FRANCIA y JAPOtl 527 1987 
ARRDWHEAD DRIHr.JNG WATER PERRIER FRANCIA 500 1987 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 O• UHILEVER, despu!s de Ja co1pra de CHESEBROUSH-POND'S 
11 ·Despu!• de h co1pra de sen 
Fuente: Transnational Corporati.ons ••• 09881 1 p. 64, cuadro IV.4. 
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En segundo lugar, las transformaciones tecnológicas que 

buscan reducir los costos del producto, además de posibilitar la 

reestructuración de industrias claves ~ara la reproducción 

económica, han aumentado los riesgos de las inversiones tanto por 

la fuerte competencia y el peligro de la obsolescencia de los 

equipos como por el aumento de los costos de la investigación y 

desarrollo CiyDl de tecnologías productivas: mientras que la 

recuperación del capital se hace más lenta, los montos de recur-

sos exigidos para la operación de las empresas crece constante

mente. Ante ello, las ET han impulsado dos tipos de respuesta• 

a. Penetración simultánea de los mayores mercados para amortizar 

en el menor tiempo posible los gastos de IyD, mediante la 

integración en escala mundial de las operaciones financieras y de 

la transmisión de la información; ésto explica el que la 

actividad financiera y las telecomunicaciones sean dos de los 

principales campos de la expansión trasnacional. 

b. Formulación de acuerdos de cooperación en materia de IyD, 

procurando reducir los costos y, fundamentalmente, buscando la 

expansión hacia nuevos campos de actividad. Estos acuerdos pueden 

implicar la absorción de una empresa pequeña que posea innova

ciones tecnológicas importantes, o puede asumir la forma de apor

taciones de capital para que una empresa realice cierto desarro-

llo o aplicación de la tecnología. Abarcan relaciones de 

cooperación entre empresas de similar magnitud. <Ver cuadro 281 

De acuerdo con los datos aportados, son los sectores de alto 

contenido tecnológico los que recurren en mayor medida a las 
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relaciones de cooperación tecnológica: la electrónica, tecnología 

de información y aereoespacial. 

Otra de las modalidade~ actuales de la IC 50n las nueva5 

formas de participación <NFP> del capital trasnacional, dirigidas 

a penetrar las economías subdesarrolladas; durante la expansión 

de la posgue~ra, fundamentalmente en la década de los '70, las 

C U A D R O 2 8 
DISTRIBUCION POR INDUSTRIAS DE LOS ACUERDOS 
INTERNACIONALES DE COOPERACION, INFORMACION 

DE 151 GRANDES ET. 1982-1985. 
<Porcentajes del total> 

INDUSTRIA 

ELECTRONICA 
TECNOLOGIA INFORMATICA 
AEROESPACIAL 
INSTRUMENTOS CIENTIFICDS 
FARMACEUTICA 
OTRAS 
TODAS LAS INDUSTRIAS 

# de ET 

45.0 
13.9 
13.2 
8.6 

19.3 

100.0 

# de ACUERDOS 

44.0 
28.0 
13.1 
2.8 
9.3 
2.8 

100.0 

Fuente: Trasnational Corporations (1988>, p. 59. 

inversiones de riesgo compartido, los contratos de gestión y 

''llave en mano 11 (fábrica, producto o mercado), fu&ron los 

mecanismos alternativos a las inversiones directas; en la 

presente década ha cobrado fuerza la subcontratación y los 

acuerdos de provisión de tecnologías, si bien los mecanismos 

anteriores no han dejado de funcionar. Las NFP constituyen una 

respuesta de las trasnacionales a la creciente incertidumbre 

económica y a la gravedad de la crisis en los PSD, ya que 

permiten que los capitales trasnacionales se beneficien de las 
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ventajas que ofrecen estos países (bajos salarias., 

infraestructt1ra, estímulos para la actividad exportadora, etc.> 

sin asumir los riesgos que implica la IED • De acuerdo con el 

citado estudio del CTC-ONU 13 , inicialmente y en el contexto de la 

industrialización acelerada de algttnos PSD~ las NFP tienen un 

gran auge, principalmente en los sectores de tecnologías maduras 

y en las operaciones de ensamblado (electrónica y te~til, por 

ejemplo>, cuyo destino era el mercado local. Sin embarga, toda 

ve2 que las actividades <o subfases del proceso de trabajo) que 

utilizan nuevas tecnologías pueden ser deslocalizadas, tienden a 

incrementarse las IED, particL,larmente, cobran importancia las 

empresas de propiedad 100% e>:tranjer·a que oper~n c:on tec:nologias 

de punta y ar i entadas al mercado i nternaci anal: 

11 Las desalentadoras perspectivas económicas y la gran 
inestabilidad de la mayor i a de los paises en 
desarrollo, ha tenido una gran influencia en las 
estrategias de las ET. Muchas de ellas han encontrado 
que pueden obtener atractivos beneficios de ciertos 
activos, tangibles e intangibles, al proveer proyectos 
de inversión, sin ser, necesariamente, propietarios o 
Tinanciar dichos proyectos. Aportando activos 
esenciales mediante acuerdos ~desiguales~ [non-equityl~ 

pueden beneficiarse del apalancamiento de esos 
recursos~ aun cuando los socias locales o las 
proveedores internacionales absorban los costos 
iniciales y proporcionen el capital de trabajo. Y algo 
muy importante es que estos acuerdos reducen 1 a 
exposición a los riesgos comerciales y politices que 
acompañan la IED ... 1

""" 

Desde la perspectiva de los PSD, la articulación a los 

circuitos de la producción mundializada reviste una importancia 

Trasnatianal Corporations <1988)' pp. 164-172. 

Trasnational corporations <1988)' p. 67. 



161 

crucial en la solución de la crisis: la reorientación de la 

estructura económica hacia la producción de manufacturas 

competitivas internacionalmente, constituye el objetivo 

primordial de las políticas económicas aplicadas en las economías 

subdesarrolladas; políticas económicas que, cama señalamos para 

el caso de MéNico, estén determinadas por las necesidades de la 

~alorización del capital trasnacional. Las ET han jugado un papel 

central en la redefinición de las relaciones entre dichas 

economías y el mercado mundial, a través de sus filiales y de las 

NFP que hemos mencionado. 

Dentro de este proceso, por la importancia que han cobrado 

para las economías subdesarrolladas, 

modalidades actuales de la IC: 

que~emos destacar dos 

i) Los acuerdos de subcontratación. Son relaciones contractuales 

entre empresas manufactureras y sus proveedores de componentes y 

ensamblador as~ de duración limitada, estableciendo precios y 

esténdares de calidad competitivos en el mercado mundial, asi 

como tiempos de entrega. El cuadro 29 muestra algunos ejemplos de 

subcontratación. Estos acuerdos son una expresión característica 

del desarrollo desigual del capitalismo; con anterioridad se 

realizaban en niveles regionales y actualmente se extienden en 

escala mundial. La subcontratación puede abarcar fases de la 

producción o incluso la elaboración completa de un producto, como 

en el caso de la subcontrata que realizan las cadenas 

distribuidoras de los PCD con empresas manufactureras de PSD (las 

cuales carecen aun del potencial económico y de la experiencia 
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para penetrar en los principales mercados consumidores). 

Como apuntábamos, estos acuerdos permiten que las empresas 

contratantes se beneficien de los bajos costos salariales y de 

operación imperantes en los PSD, abarcando no sólo a las grandes 

trasnacionales sino incluso a las empresas pequeñas y medianas de 

los PCD, que!' incapaces de efectuar inversiones directas, 

alcanzan asi las ventajas de la operación internacionalizada. En 

esta línea de comportamiento, en los últimos años muchas empresas 

dedicadas al subcontratismo han desplazado su producción hacia 

regiones de menores tasas salariales Cde Singapur hacia Mal~sia, 

de Hong Kong hacia China, de EUA hacia México y el Sudeste 

asiático) buscando las condiciones económicas que las mantengan 

como proveedoras de las grandes empresas. 

La subcontratación significa para las empresas subcontra-

tistas, la introducción de nuevos procesos y líneas de 

producción, respecto del tipo de productos y procesos existentes 

en PSD, asi como la certeza de la venta de sus manufacturas. 

Existen riesgos importantes en la instrumentación de estos 

acuerdos que es conveniente mencionar: los acuerdos fijan precios 

por debajo de los qL1e se podrían obtener en una venta directa· del 

producto, por lo que ocurre una transferencia de ganancias hacia 

las empresas contratantes; los beneficios del perfeccionamiento y 

las innovaciones en los procesos de producción tampoco quedan en 

manos de las empresas subcontratistas ya que no di1;tribuyen 

directamente sus productos y los precios se fijan por·debajo de 

los imperantes en el mercado mundial, estrechando los márgenes ·cte 



Si bien las grandes ET cuentan con filiales, 

18:0. 

las empresas 

medianas y peque~as que inician su internacionalización son las 

que predominan en las ZFI; las empresas de los países receptores 

también tienen un papel destacado debido a la subcontratación y a 

las coinversiones con los capitales extranjeros. 

La subcontrata y la deslocalización están estrechamente 

relacionadas, por lo que 1 as actividades que caracterizan estas 

regiones son la eléctrica, la electrónica, textil y del vestido 

<procesos de ensamblado en generall, incorporándose en los 

últimos años actividades de mayor contenido tecnológico. 

Dos dificultades acompañan el desarrollo de las ZFI: la 

escasa integración con las actividades productivas locales <en el 

nivel de insumos principalmente> y el tipo de fuerza de trabajo 

requerí da por 1 as empresas que al l i se i ns talan <trabajadores 

jóvenes para puestos de trabajo descalificados y de intenso 

desgastel. As.i !' la 

subdesarrolladas se 

aportación de las ZFI 

reduce, en general, a 

para las economías 

la generación de 

divisas; aun cuando estudios muestran que las empresas que 

actualmente se instalan en estas zonas requieren una mayor 

cantidad de insumos locales y trabajadores más cali-ficados, ello 

no ha alcanzado la extensión necesaria para revertir la tendencia 

mencionada. 

Flujos mundiales de capital. 

Una de las características dominantes de la evolución 

.económica durante la crisis ha sido la. preeminencia de los flujos 

•. 
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los préstamos e intereses. 

Para el análisis de este fenómeno, comparamos el crecimiento 

de los activos externos de los bancos creadores de dinero (indi-

cador de la corriente crediticia total) con la evolución de los 

flujos de IED por paises receptores. Además de las enormes dife

rencias en los montos implicados por ambas corrientes y su dife-

rente evolución coyuntural -mientras que la IED decrece entre 

1980-85, los créditos sólo disminuyen el ritmo de su crecimiento

nos interesa destacar los cambios en su relación proporcional: 

entre 1975 y 1985, la relación IEO/corriente crediticia desciende 

aceleradamente pasando de 3.72 a 1.08%, ello es particularmente 

grave en 1980-85, en que su tasa anual de crecimiento es de -171., 

hacia 1987 la relación aumenta a 2.137. mostrando signos de recu

peración, sin embargo, es en los PCD donde la relación IED a 

corriente crediticia aumenta considerablemente en estos últimos 

años <t.27 en 1985 y 1.88 en 1987>, en tanto que los PSD han 

vísto decrecer sin término esta relación: en 1975 la IED 

representaba el 1.071. de la corriente crediticia total, pasando a 

sólo 0.24 en 1987. <Cuadro 301 

Ahora bien, los fenómenos financieros no son el nudo de la 

reestructuración, esto es, la solución de los desequilibrios 

financieros que sufre ¡.,_ economía mundial no significa necesa-

riamente solución de la crisis; existe una relación de determi-

nación que va desde la acumulación de capital, particularmente 

desde la esfera de la producción, hacia la circulación· del 

capital, abarcando los aspectos financieros. Actualmente, la 
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circulación capitalista ha dejado de ser posibilitante de la 

valorización del capital, para pasar a ser el freno más grave a 

la reestructuración; ella no quiere decir que el mecanismo de la 

deuda externa haya dejado de producir ganancias, sino 

enfrenta sus limites como mecanismo expoliador de las economías 

endeudadas: a los obstáculos politices, se suma la incapacidad de 

los principales deudores de seguir pagando los créditos, proceso 

característico de la segunda mitad de los '80. Ello ha conducido 

a la formulación de estrategias económicas que, sin perjudicar 

los intereses de las fracciones dominantes del capital, permitan 

desactivar el problema de la deuda externa (amenaza de crisis 

financiera generalizada>, centrando la atención en la 

reestructuración productiva ( 1'ajuste estructural 11
) como la vía 

principal 

mundial: 

para solucionar los desequilibrios de la economía 

así, la solución a la Deuda Externa se plantea por la 

vía de la apertura irrestricta de las economías deudoras al 

capital trasnacional, mediante la privatización de las empresas 

del Estado, la capitalización de la deuda <SWAPSl, la 

desregulación y el fomento de las IED, principalmente. 



190 

CAPITULO III. IED Y REESTRUCTURACION INDUSTRIAL. 

MEX ICO, 1982-1988. 

En este capítulo abordamos el análisis de la penetración del 

capital trasnacional en la economía mexicana, destacando la pro-

blemática de la industria en el período reciente~ Inicialmente, 

presentamos los elementos analíticos utilizados para caracteri=ar 

la economía de México como parte de la economía mundial. En se

gu~do lugar, enunciamos los rasgos generales de la penetración de 

las inversiones extranjeras en MéKico desde el porfiriato hasta 

los años '70. Finalmente, analizamos la evolución de la IED entre 

1973 y 1988, tanto en general como en el nivel de la industria. 

l. ECONOMIAS SUBDESARROLLADAS Y ECONDMIA MUNDIAL. 

Buena parte de los estudios sobre el desarrollo del capita

lismo en los países subdesarrollados han considerado como 11 unidad 

de análisisº las eccinomías nacionales, aislándolas del resto de 

los fenómenos económicos internacionales que, en todo caso, 

aparecen como el contexto en el cual se desenvuelven aquéllas: 

los determinantes f~ndamentales del desarrollo económico radican, 

para esta perspectiva analítica, en la economía nacional, por lo 

que las políticas económicas~ la dotación de recursos humanos, 

naturales y económicos o las 11 ventajas comparativas .. , entre otros 

factores, aparecen como la explicación del lugar que cada país 

ocup~ en la economía mundial; otro corolario nodal de estos 
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an¿.,lisis e5 el ubicar a las economías subdesarrolladas en un 

estadio anterior respecto al de las economías desarrolladas, 

planteando que es posible abatir las diferencias entre ambas. 

En nuestro estudio hemos adoptado otra postura teórica: 

considerar el sistema capitalista como una totalidad integrada 

por esferas nacionales de valorización del capital cuya unidad 

reside en el mercado mundial y en la cual la lógica de valori-

zación de las fracciones internacionalizadas del capital es la 

lógica dominante. Planteamos que la evolución de las economías 

subdesarrolladas no puede ser entendida sino en su unidad con las 

economías desarrolladas, por lo que el primer factor en la 

explicación de las modalidades del desarrollo del capitalismo que 

queremos destacar es el carácter que reviste esta unidad: a 

partir del momento en que la existencia de capitales 

excedentarios y de medios de transporte y comunicación adecuados 

convierten a la exportación de capitales en el rasgo d6minante de 

la ex pa.nsi ón internacional del capital, las posibilidades del 

desarrollo capitalista en las economías subdesarrolladas quedan 

subordinadas a la expan~ión de los capitales internacionalizados; 

los puntos centrales del proceso económico 

dinámicas, progreso técnico, comercio internacional~ 

<actividades 

etc.l pasan 

a ser dominados por dichos capitales con base en su mayor poderío 

económico <capitales más concentrados y productivos) y en la 

subordinación de los capitales nativos y de las actividades 

basadas en formas precapitalistas de producción. Ocurre, asimis-

mo~ un proceso de ''desacumulación originaria'', de trans~erencia 
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de plustrabajo desde las economías subdesarrolladas hacia las 

desarrolladas, propiciado y aprovechado por la penetración del 

capital trasnacional; al interior de las propias economías 

subdesarrolladas se da la transferencia de valor desde las 

esferas precapitalistas y capitalistas menos desarrolladas hacia 

el ámbito de acción del capital extranjero. Analizando el proceso 

histórico de conformación del subdesarrollo, Mandel afirma: 

"Con la exportación masiva de capital a los paises 
subdesarrollados para la organización ~e la producción 
capitalista de materias primas en esas regiones, la 
diferencia cuantitativa en la acumulación de capital y 
el nivel de productividad en los paises metropolitanos 
y en los paises económicamente atrasados se transformó 
repentinamente en una diferencia cualitativa. Estos 
paises se hicieron entonces dependientes además de 
atrasados. La dominación del capital extranjero sobre 
la acumulación de capital ahogó el proceso de acumula
ción originaria de capital en esos paises. La brecha 
industrial se fue ampliando constantemente. Más aún, 
debido a que la producción de materias primas era 
todavía preindustrial o sólo rudimentariamente indus
trial, ya que los bajos costos de la fuerza de trabajo 
no estimulaban la modernización constante de la 
maquinaria, esta brecha industrial creó un abismo 
creciente en los niveles de productividad respectivos, 
que expresaron y perpetuaron el subdesarrollo real. 
Desde el punto de vista marMista c ••• )el subdesarro~lo 
es siempre, en última instancia, subempleo, tanto 
cuantitativamente <desempleo masivo) como 
cualitativamente (baja productividad del trabajo>".~ 

El análisis de este proceso puede hacerse alrededor de los 

determinantes de la tasa de ganancia: para los capitales que se 

internacionalizan el operar en economías subdesarrolladas alivia 

dos problemas propios del desarrollo capitalista, la exi5tencia 

de capitales excedentarios y el descenso de la tasa de ganancia. 

Mandel, Ernest, El Capitalismo Tardío, ed. ERA, 
México, 1979, p. 60. Subrayado en el original. 
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Ella es posible ~ partir de tres elementos centrales; 

i) La composición orgánica del capital es menor y por tanto la 

tasa de ganancia mayor respecto de las economías desarrolladas; 

ésto significa que el bajo nivel de desarrollo de las fuerzas 

productivas impone menores exigencias a la nueva empresa: menaren 

adelantos de capital y menores costos <materias primas, fuerza de 

trabajo, precio de la tierra, etc~), para obtener niveles de 

ganan~ia mayores en relación a las economías desarrolladas. 

iil La existencia de un vasto contingente de fuerza de trabajo 

"libre", que determina bajos niveles salariales y debilidad o 

inexistencia de la organización obrera; por otra parte, la 

permanenc:ia de esferas de producción no capitalistas, al 

incorporar algunos aspectos de la reproducción de la fuerza de 

trabajo, reduce los costos salariales. para el capital, proceso de 

menor amplitud en los paises desarrollados. Ello produce, junto a 

la instauración de métodos capitalistas de producción, mayores 

tasas de plusvalor. 

i i il La obtención de ganancias monopólicas merced a la mayor 

productividad de los capitales extranjeros y/6 de la inexistencia 

de competidores. El tamaño del ·mercado interno favorece la 

conformación de estructuras productivas oligopólicas, 

Por otra parte) es necesario destacar el carácter "desigual 

y combinado" del desarrollo capitalista: en la medida en que los 

capitalistas actúan como productores aislados e independientes 

cuyo objetivo es la obtención de la máxima ganancia, la. 

producción capitalista se desarrolla de manera desigual: existen 
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disparidades entre la agricultura y la industria, entre las 

actividades productivas (actividades decadentes frente a 

actividades en ascenso>, entre las regiones y entre las economías 

del mundo; estas disparidades atañen principalmente a los niveles 

de productividad y 

de las fuerzas 

a las dinámicas de crecimiento. El desarrollo 

productivas es el elemento central en la 

explicación de estas diferencias: las actividades y sus productos 

tienen un ciclo, determinado por la estructura del proceso de 

producción (características de la producción), los costos, los 

mercados y la relación con actividades y productos semejantes 

(posibles sustitutos!, que dicta cuáles son las producciones más 

rentables, de tal forma que hacia estos campos se orientan las 

inversiones y el desarrollo tecnológico; la crisis 1'estructural 11
, 

ésto es, la crisis de los procesos productivos, la saturación de 

la demanda y el sur9imiento de actividades más rentables, es el 

momento en que las actividades otrora dominantes tienden a 

desaparecer, surgiendo nuevos ejes dinámicos de la acumulación de 

capital. Así, tanto en el declive como en el ascenso de los 

~ectores, la productividad del trabajo determina el desarrollo 

ulterior: las actividades en ascenso se desarrollan a partir de 

extensos procesos de innovación, en tanto que el agotamiento de 

las posibilidades de aumentar la productividad lo bien, de 

diversificar la producción) lleva al abandono de las actividades 

afectadas. En ese sentido podemos plantear que la economí.a 

(nacional y mundial> está constituida por una gran diversidad de 

formas de p~oducción, po~ lo que existen profundas diferencias en 
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los niveles de desarrollo de las distintas actividades y en sus 

din~micas, de la misma manera en que al interior de las ran1as 

coexisten diferentes tipos de organización productiva, desde la 

producción doméstico-familiar hasta la producción automatizada. 

Querem~s destacar la heterogeneidad de las estructuras 

productivas como parte de un régimen de acumulación de capital, 

entendido éste como las modalidades asumidas por los procesos 

centrales de la reproducción social del capital: el proceso de 

trabajo <soporte material de la valorización), las caracteris-

ticas de los mercados, las formas de extracción del plusvalor, la 

reproducción de los elementos del capital, principalmente. Dentro 

de cada régimen de acumulación, las formas de producción se 

articulan bajo el dominio de las fracciones del capital que 

cuentan con los mayores niveles de productividad y ello en una 

doble dimensión: por una parte, en la perspectiva del proceso de 

trabajo, bajo el dominio de los procesos maquinizados se o~ganiza 

el conjunto de +ormas y fases productivas de tal manera que la 

elaboración del producto se realice en el menor tiempo de trabajo 

y con el menor gasto de capital posibles, dando lugar a una 

articulación especifica de utilización de las máquinas y, de 

niveles de desarrollo de la división del trabajo. Por otra parte, 

se asiste a la combinación de formas de extracción del plusvalor, 

desde la depresión salarial y la prolongación de la jornada que 

implica el trabajo a domicilio hasta la reducción del valor de .la 

+uerza de~trabajo (plusvalía ~elativa). En este doble aspecto, la 

articulación de +ormás productivas se realiza a través de las 
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relaciones de producción y de intercambio: la configuración de la 

fracción o fase dominante determina no sólo los niveles de 

ganancia de las fases y fracciones subalternas (via fijación de 

precios>, sino también las modalidades del proceso de trabajo y 

de la extracción del plusvalor a través de la fijación de 

estándares de calidad, de los diferenciales de productividad y 

del monopolio de la tecnología. 

Asi, la expansión del capital no sigue una sola linea de 

desarrollo, ni tiende a homogeneizar las formas productivas en el 

sentido de automatizar por completo la producción, sino que a 

partir de condiciones históricamente determinadas y cambiantes 

(dependientes a su vez del nivel de desarrollo de las fuerzas 

productivas y de los rumbos que tome la lucha de clases) tiende a 

articular una estrategia de valorización que apro.veche el 

conjunto de oportunidades económicas optimizando las ganancias. 

El cambio en las condiciones que determinan la existencia de 

una modalidad de heterogeneidad productiva, condiciones que hacen 

deseable o ineludible para el capital su adopción, conlleva la 

necesidad de modificar la articulación entre. las distintas formas 

productivas• he ahí otra de las facetas de la crisis. Al entrar 

en crisis el régimen .de acumulación y con él las modalidades 

especificas de 

productivas que 

la heterogeneidad, algunas de las formas 

permitían la valorización del capital se 

convierten en obstáculos: el agotamiento de las bases socio-

técnicas del trab.aj o hace innecesarias ciertas -formas produc:t.i vas 

Y convierte en necesidad de la valorización el aprovechamiento de 
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otras, siempre en vistas a aun1entar la rentabilidad. En este 

terreno, la reestructuración capitalista significa destrucción 

(a abandona) de formas de producción y la redefinición de la 

heterogeneidad productiva. 

La coexistencia de formas productivas y de métodos de 

extracción de plusvalor describe al sistema capitalista, tanta 

en su carácter global cama en las disparidades de su desarrolla. 

Par otra parte, en la a.rticul ación de las economías 

subdesarrolladas al mercado mundial, las 11 respuestas 11 a la 

penetración del capital extranjera también juegan un papel de 

primer arden: existen algunas características económicas que 

resultan atractivas a limitantes para la inversión de capital, 

entre ellas se cuentan la amplitud del contingente de fuerza de 

trabaja disponible y las niveles salariales, la calificación de 

la fuerza de trabajo, la amplitud del mercada interna, la 

infraestructura y la producción de insumas, en general, el grada 

~~ desarrolla del capitalismo alcanzado Por cada economia (y 

saC:iedadl subdesarrollada. 

En segunda lugar, la existencia y la fortaleza de capitales 

nacionales (privados y estatales) y su ubicación en la estructura 

productiva, inciden en las formas de penetración del capital 

extranjero y en la confor.mación de las estructuras productivas. 

En general, podemos plantear que existen cuatro pasibilidades de 

relación entre l~s fracciones local y extranjera del capital: la 

competencia; la asociación-subordinación del capital local con el 

extranjera; el desplazamiento de las capitales locales y su 
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confinamiento a los espacios de la subcontratación y de la 

la absorción de los capitales producción complementaria; 

locales por los extranjeros. 

y 

En tercer lugar, la regulación estatal y otro tipo de 

aspectos socio-políticos tambi~n forman parte de la articulación 

de las economías subdesarrolladas a la economía mundial. 

Históricamente, el establecimiento de esquemas normativos ha 

estimulado o inhibido el proceso de penetración del capital 

extranjero; el determinante central de la intervención estatal es 

la correlación de fuerzas sociales que en sus constantes 

transformaciones implica 

capital extranjero. 

cambios en la actitud estatal hacia el 

De ahí que el capital trasnacional no se dirija simplemente 

hacia las zonas de menor nivel salarial o de menores costos de 

insumos, sino que la penetración del capital extranjero -y la 

forma de esta penetración- depende de la combinación entre las 

necesidades globales del capital internacionalizado y las 

alternativas de localización existentes. En buena medida las 

características de cada actividad <e incluso de cada una de sus 

fases) son las que dictan las exigencias para la localización, 

dificultando el planteamiento de una tendencia general: en todo 

caso, es preciso tener en cuenta que así como el capital 

trasnacional busca articular diferentes formas de producción y de 

extracción del plusvalor, en esa medida precisa de diversas 

pautas en la localización espacial de la producción. 

Resumiendo, planteamos que el análisis de las economías 
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subdesarrolladas debe contemplar la interelación y el mutuo 

condicionamiento entre las tendencias generales de articulación 

que caracterizan la economía capitalista y las respuestas propias 

a la situación histórica de las economías atrasadas frente a la 

penetración del capital extranjero. Esos son los elementos que 

hemos tratado de utilizar para el estudio de la reestructuración 

de la industria en México: las tendencias de la 

internacionalización del capital y la regulación de la IED en 

México; en los siguientes apartados centraremos la atención en el 

papel jugado por la IED en las formas que ha asumido la 

articulación de México a la economía mundial. 

Final mente, en el estudio del proceso de articulación de 

México a la economia mundial, destaca un aspecto histórico de 

gran trascendencia: el rumbo que tomó la lucha de clases y sus 

repercusiones en el desarrolla del capitalismo. El hecho de que 

de la sociedad mexicana haya protagonizado una revolución 

contenido anti-capitalista, marcó su desarrollo futuro en todos 

los terrenos. Los resultados de la lucha popular <desde la 

Revolución de 1910 hasta el Cardeni smo) , sintetizados en el 

es.pectro de las fuerzas sociales, en el conjunto de leyes que 

norman la vida económica y social de México, y en la conformación 

del Estado, cuya evolución desemboca en el corporativismo y en 

una fuerte presencia en la economía, constituyeron el principal 

límite a la penetración y acción del capital extranjero. El 

establecimiento de actividades vedadas al capital trasnacional, 
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la existencia de leyes laborales que al menos formalmente 

regL1laban la relación asalariada, la protección y estimulo 

estatal a la actividad indL1strial con el propósito de dar pie a 

un desarrollo sobre bases nacionales, et~., son elementos que 

permearon la actividad del capital trasnacional a lo largo del 

tiempo: no impidieron que este capital dominara los rubras 

dinámicos de la economía, de tal manera que el desarrollo siguió 

los rumbos señalados por él, pero tuvieron efectos favorables 

para el desarrollo de ciertas actividades y de la conformación de 

la clase obrera, y lo que es más importante, permitieron que la 

industrialización se diera sin la presencia de regímenes 

autoritarios, proceso característico del desarrollo capitalista 

en otros países latinoamericanos: en este período, las empresas 

trasnacionales combinaron sus ventajas productivas con los bajos 

salarios para extender aceleradamente sus actividades en la 

economía mexicana; partiendo de niveles salariales y de 

productividad muy bajos, característicos de los años '40 y '50, 

el crecimiento de las trasnacionales entre 1960 y 1976 significó 

un aumento importante en la prodL1ctividad del trabaj 0 2 y un 

crecimiento sóstenido del salario real (si bien, inferior al 

crecimiento de la productividad); este aumento de los salario~ 

:z Véase el trabajo de Miguel A. Rivera, Crisis y reorga
nización del capitalismo mexicano. 1960/1985, cap. 1, 
parágrafo 1, ed. ERA, México, 1986, pp. 21-27. También 
el artículo de Enrique de la Garza, Raúl Corral y 
Javier Melgoza, "México: crisis y reconversión 
indus-trial 11

, parágrafo ~' en Brecha, no. 3, Méxic:o, 
1987, pp.54-59. 
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reales, a su vez. constituye la base objetiva de la consolidación 

del control corporativo sobre las clases explotadas del país: la 

estabilidad de las formas de control de los trabajadores que 

hicieron posible, junto con otros factores, la expansión de la 

economía mexicana en este periodo, no puede explicarse sin la 

presencia de tales incrementos en los niveles de vida. Sin 

embargo. todo ello marcó las limitaciones del desarrollo del 

capitalismo en México: la presencia de 11 compromisos 1
' de clase 

reforzó la baja productividad y la orientación hacia el mercado 

interno de las actividades económicas. En ese sentidb, la crisis 

actual del capitalismo marca la necesidad de remover tales 

obstáculos a la valorización más plena del capital extranjero en 

México; y al menos hasta ahora, las tendencias apuntan en esa 

dirección. 

2. INICIOS DE LA PENETRACION DEL CAPITAL EXTRANJERO EN MEXICD. 

Al referirnos a la tendencia histórica de la IED hemos 

marcado las pautas generales de la penetración del capital 

trasnacional en las economías subdesarrolladas, pautas válidas en 

el caso de México; en este apartado present'amos algunos aspectos 

de la penetración del capital extranjero en ·la economía mexicana 

entre 1870 y 1940, basados en el estudio de José Luis Ceceña, 

México en la órbita imperial. 

Durante los inicios de la vida independiente de México, el 

capital· .extranjero tuvo gran ingerencia en la economía del país, 

fundamentalmente a través de la inversión indirecta (préstamos al 
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gobierno> y mediante el estímulo de las tendencias anexionistas 

de las potencias extranjeras (guerras de intervención y pérdida 

del territorio nacional). 

Para el periodo que nos ocupa, las IED cobran gran 

importancia como producto de la formación y crecimiento de las 

empresas y acuerdos monopólicos en los PCD, cuyo interés central 

al establecer filiales en nuestros paises era controlar las 

fuentes de materias primas; por otra parte, la politica 

liberalista del gobierno de Porfirio Díaz favorece la penetración 

de estas empresas. Las relaciones capitalistas se expanden 

aceleradamente en la economía de México bajo el predominio de 

los capitales extranjeros: 

"El carácter capitalista del desarrollo registrado por 
México en ese. época se manifestó en diversas. formas: en 
el uso de la sociedad anónima como forma fundamental de 
la organización de las empresas en todos los ramos 
importantes de la economía Ccon excepción de la 
agricultura>; en el desarrollo de las instituciones 
modernas de crédito C •.• l en el desarrollo del 
comercio, tanto interior como exterior, y finalmente, 
en la for·mación de fuertes grupos monopolistas que 
controlaron la actividad económica del país. 
"La dependencia respecto del exterior se manifestó en 
la orientación general de las inversiones y en la 
proyección de .la.economía nacional hacia el exterior". 3 

Esto es particularmente claro en los casos de la minería, 

cuya producción de metales industriales sirve como materia prima 

en los paises desarrollados, los cultivos de exportación y en la 

construcción de vías de comunicación -puertos y ferrocarriles-

que posibilitaran las exportaciones. 

3 • Ceceña Gámez, José Luis, México en la órbita imperial, 
ed. El Caballito, México, 1974, pp. 50-51. 
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Para ilustrar la importancia de los capitales extranjeros en 

la economía me~icana presentamos los cuadros 1 y 2~ con los datos 

de las 170 sociedades anónimas más importantes hacia 1910-1911. 

Las actividades que revestían mayor relevancia eran los 

ferrocarril es, los bancos y la minería, que en conjunto 

comprenden 74.6% del capital total; el capital extranjero 

controlaba 76% y 98% de los capitales invertidos en los bancos y 

la minería respectivamente, en tanto que en los ferrocarriles 

representaba el 27% (sin embargo esta cuota se eleva al 

considerar la participación extr-anjera en la empresa 

Ferrocarriles Nacionales, 229 millones de pesos, alcanzando 61%). 

En el resto de las actividades, la presencia extranjera es mayor 

a 60% destacando el petróleo con 

La industria representaba sólo 

100% de capitales extranjeros. 

6.6;:: del capital total y el 

capital extranjero detentaba 84/. de las inversiones en esta 

actividad. 

Por lo que toca al origen del capital, y considerando tanto 

el control d~ empresas como la participación en ellas de los 

grupos capitalistas, es abrumador el predominio del capital 

extranjero: 77/. frente a 23/. del capital nacional. EUA era el 

principal origen de la IED en México, aportando 44% del total, 

mientras que Inglaterra y Francia participaban con 24 y 13% 

respectivamente. Desde esta época es significativo el peso de la 

inversión estatal <14% del capital total), en tanto que los 

capitales privados nacionales sólo constituian el 9%. 

Estos datos muestran el gran peso que adquirió el capital 



CUADRO 
PRIMC!PfüS somnms AllO~!HAS OE KEllCO. DISTRJBVCION 
POR ACHVIDADES y PA~TICIPAC!OI~ DEL rnr1m EllRAtlJEP.O. 

1910-1'11 
--------------------------------------------------------------------------------

TOTAL m1m EXlRANJERO 
-------------------------------- --------------------------------

ACTIVIDADES Numo DE CAP!Wl 7. sobre WUKEPO DE CAPITPL t eo la 
EMPRESAS l•i 11 ones el total E~PPESAS l•illones actividad 

de peso;I de nesos) 
---------------------------------------------------------------------------------
FERROCA~RllES 10 6\5 40.3 m 27 .5 

enucos 52 ¡g¡,,4 !U 18 m 76.S 

HIM~RIA 31 281 17.Q 29 m 98.2 

INDUSTRIA 32 10' b.b 25 q1 64. 3 

füCTR!ClDAO 14 10' b.ó 13 95 a1.0 

PEJP.OlEO 97 5.9 97 IOO.O 

AGRICVLTU~A lb o9 u 14 l>b 95. 7 

OTRAS !2 )4 2.1 !Q 14 41.1 

TOTAL 17Q lbS~.4 100.0 130 11!42 ó3.2 

Fuente: Ceco;a, Jos! Luí» M!x1co eo h drbita i1perial. ed. El Caballito, 
tt!dco, pp. 52 y 54. 
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principalmente norteamericano, en la economia del 

pais y las caracteristicas que ello imprimió a la estructura 

productiva: desarrollo de la in+raestructura y de la producción 

de materias primas frente al rezago de la producción industrial. 

Al igual que la economía mundial, la economía mexicana vive 

a partir de 1910 un largo periodo de tr·ansición en el cual se 

gesta la expansión capitalista posterior a la segunda guerra 

mundial. 

Desde los inicios del movimiento revolucionario ocurren una 

serie de confrontaciones entre los gobiernas de México y el 

capital extranjero, alrededor de la propiedad y la explotación de 

las riquezas naturales del país, las cuales hacia 1917, son 

convertidas en patrimonio nacional por la Constitución. Hasta 

1934, las IED se mantuvieron en el nivel de 1910, en tanto que 

los requerimientos de la lucha armada alimentaron la deuda 

externa. Los capitales extranjeros estaban presentes en los 

sectores estratégicos de la economía (energía, transportes, 

bancos, minería, comunicaciones e industria) dominando la mayoría 

de ellos. El predominio de las inversiones norteamericanas creció 

aunque los capitales provenientes de Inglaterra y Francia eran 

importantes en actividades como la explotación petrolera, la 

producción de cemento, papel~ en el comercio y en algunos bancas: 

"La situación que guardaba el pais a tres lustros de 
la ~revolución triunfante~ era muy semejante a la que 
mantenía a finales del régimen del general Diaz: las 
empresas extranjeras dominaban las actividades funda
mentales de la economía~ y el latifundismo seguía impi
diendo el desarrollo agropecuario y frenaba el progreso 
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del pais" .. 4 

Producto del conflicto entre el capital extranjero y los 

sectores nacionalistas de la burguesía~ y de la movilización 

popular, el gobierno de Lázaro Cárdenas impulsó una política de 

afectación de los intereses oligárquicos que dominaban al país, 

alrededor de tres ejes de acción: la reforma agraria, las 

nacionalizaciones y el impulso a la intervención económica del 

Estado. Las nacionalizaciones 

principalmente> constituyeron 

(ferrocarril es 

el fundamento 

y 

del 

petróleo, 

ulterior 

desarrollo de la industria en México, ya que a partir de las 

empresas de propiedad estatal el propio Estado y el capital 

privado (nacional y extranjero) incursionaron en nuevas 

actividades. 

Así, este período está marcado por un retraimiento de la 

presencia extranjera en la economía de México, ejemplo de ello es 

la reducción de las lED que entre 1935 y 1940 pasan de 3,900 

millones de pesos a 2,262 millones <descienden 42'l.>e; la deuda 

externa sin embargo, crece por concepto de las indemnizaciones 

que acarreó la nacionalización de algunas empresas. 

3. EL PERIODO DE POSGUERRA. 

En el capítulo Il, hemos delineado el comportamiento general 

de la IED durante el período posterior a la segunda guerra 

Ceceña, José Luis, obra citada, p.123. 

Ceceña, José Luis, QJ:>r.a _ _s.:j._j:_;>_d_,;>, p. 124. 



207 

mundial; si bien la proporción de las inversiones extranjeras 

recibidas por México en relación al total se reduce como 

consecuencia de la orientación de estos flujos hacia las 

economías en reconstrucción, la acelerada expansión trasnacional 

afecta profundamente el desarrollo del capitalismo en nuestro 

país: se asiste a la penetración en gran escala de la IED en la 

industria, cambiando en consecuencia las modalidades de inserción 

de la economía mexicana al mercado mundial. 

En la posguerra, el capital trasnacional se aloja en las 

economías subdesarrolladas estimulado por la posibilidad de 

obtener altas ganancias: el bajo precio de la fuerza de trabajo 

se combina con la falta de competencia y con la posibilidad de 

amortizar maquinaria y equipo obsoletos en escala internacional. 

Ahora, estas economías no sólo proveen de insumos y materias 

primas sino también se constituyen en importadoras de bienes de 

capital y de tecnología en gran escala, deviniendo en mercados 

cautivos para las empresas trasnacionales. 

Desde la perspectiva nacional, al término del gábierno de 

Cárdenas se abría la disyuntiva entr~ avanzar hacia nuevas formas 

de organización económica Cprofundizando la presencia del Estado 

en la economía con base en la movilización popular> o utilizar 

las transformaciones realizadas en beneficio de la acum~lación de 

capital. El que México haya transitado-por esta segunda vía se 

debió, desde nuestro punto de vista, a la ausencia de un proyecto 

n~cional surgido de las organizaciones de trabajadores que 

carecían, asimismo, de autonomía y de organización política 
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propia; caso contrario, la pequeña burguesía nacionalista en el 

poder, aliada con la burguesia liberal y subordinando a la clase 

obrera y a los campesinos mediante el control corporativa, 

consigue convertir su proyecto de nación en interés de la 

sociedad en su conjunto. El desarrollo subsecuente de la economia 

está marcado si por el crecimiento y diversificación de la planta 

productiva, pero también por el retorno y paulatino 

fortalecimiento de los capitales extranjeros, hasta el punto en 

que dominan nuevamente la economía. 

El desenlace de las luchas politicas en la sociedad mexicana 

se combina con la expansión capitalista de la posguerra para 

conformar la estructura productiva: el grado de desarrollo alcan

zado por el sistema capitalista, signado por la internacionali

zación y el dominio de las trasnacionales, impidió el surgimiento 

de un capital 11 nac:icnal 11 que 

con el capital extranjero, 

compitiese en términos de igualdad 

y ello por dos razones: la 

superioridad <tecnológica, financiera y organizativa> de las ET y 

en consecuencia, su predominio en los sectores y ramas más 

rentables; el capital nacional crece al amparo de la intervención 

económica del 

proveedores 

Estado (incentivos fiscales y financieros, como 

del 

requerimientos del 

Estado> 

capital 

o bien subordinándose a los 

extranjero, ocupando los espacios 

productivos que éste no atendia (por ejemplo la· fabricación de 

autopartes en la rama automotriz). Por otra parte, la continuidad 

del proceso de acumulación de capital implicaba grandes inver

siones y la incorporación de nuevos procesos productivos, tareas 
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acometidas por el ·Estado, que desarrolla la infraestructura y la 

producción de insumos y por el capital 

en el conjunto de las ramas "lideres" 

extranjero que participa 

de la expansión de la 

posguerra (automotriz, quimica, maquinaria y equipo). 

Así, profundas contradicciones caracterizan el desarrollo de 

la economia mexicana: desigualdades entre las actividades y 

sectores productivos, dominio del capital extranjero, 

inexistencia del sector productor de bienes de capital, etc. 

Estas contradicciones comienzan a manifestarse hacia 1970, siendo 

atenuadas por el auge petrolero y haciendo crisis en 1982. Dos 

aspectos .nos parecen centrales en este proceso: por una parte, el 

rezago de la productividad del trabajo ocasionado por el dominio 

de las trasnacianales y la consiguiente formación de estructuras 

oligopólicas que hacen innecesaria la innovación tecnológica, 

fenómeno alimentado por el proteccionismo estatal, y por otra 

parte, 'la carencia de un sector productor de bienes de capital, 

·actividad que concentraba su. producción en los países 

desarrollados por consideraciones de mercada y de control de la. 

tecnología, obligando a la importación de este tipo de bienes. 

A continuación presentamos algunas indicadores de la 

evolución de la lED para este período, can el fin de establecer 

el papel que jugó en la conformación de la estructura industrial, 

h_ay en crisis. 

Montos y origen de la IED. 

Los datos del cuadro 3 muestran la evolución de las 

inversiones extranjeras en México entre 1940 y 1970; se obser-va 



1940 
195(• 

1951 
1%0 

l961 
197() 

CUADRO 3 
VALOR DE L" JED. NEl!CO 194D-mv 

(r.i les de dólares! 

VALOR OE 
LA JED 

449 .110 
566, úC·2 

675,m 
J,08L3l3 

l, lJV, ~él 
2, 282, 272 

JNCREMWJO TASA 
PORCEllJUl<L ANUAL DE 
POR PERlOOO CliEClHIEN!O 

J2b. QJ 2. 3~ 

lb(•.14 5.37 

201.91 e.1.2 

Fuente: Sepulveda, Bernmlo y Antonio Chu1acero, 
·La i¡¡vE-rsión extranJera en Htx1to ~ F.C.E., 
Kíxiro, 1973, cuadro 1 del anexo estadíst1rn. 
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que después del gobierno de Cárdenas la IED aumenta lentamente 

hasta 1950 <2.34'l. anual), acelerando su ritmo de crecimiento en 

los años '50, hasta alcanzar entre 1961 y 1970 una tasa anual de 

8.12%; en este último a~o, 

millones de dólares (md). 

la IED en el país asciende a 2,282 

Por lo que toca al origen del capital, el predominio de las 

inversiones provenientes de EUA se acentúa entre 1940 y 1960, año 

en que significan 83% del total, descendiendo ligeramente en 1970 

(79.4%) y en 1973 <78.lXl. En consecuencia, los restantes paises 

_exportadores de capital tienen cuotas muy reducidas en la IED 

alojada en México, siendo los más importantes: RFA, cuyas 

inversiones no existían hacia 1950 y eran muy pequeñas en 1960 

(sólo 0.6%)' saltando a 3.4% y 4.1% en 1970 y 1973 

respectivamente; las inversiones canadienses eran muy importantes 

hasta 1950, sin embargo, la nacionalización de la industria 

eléctrica hizo decaer su participación en 1960 hasta 2.3%, nivel 

similar al de 1973; por su parte las inversiones originadas en 

Suiza crecen ligeramente entre 1960 y 1973 ( 1. 3% y 3. 7% 

respectivamente) siendo las cuartas mayores en este último año; 

las inversiones del Reino Unido descienden de manera constante 

entre 1940 y 1973, pasando de 8.6% a 3.9%. Las inversiones de los 

restantes paises considerados no rebasan el 2% en 1973, 

destacando las inversiones suecas en 1950 que representaban 9% 

del total. CVer cuadro 4l Si comparamos ésto con la situación en 

el ni.vel internac:ional, analizada en el capitulo anterior, 

encontramos dos hechos relevantes: primero, que el predominio de 



PklS 1940 

EUA 267 63. 7 
~FA 

RElll[< UIHDO 36 8.6 
SUIZA 
CANl,DA BB 21. (1 

SUEClA 19 4.4 
ITALIA 
JAPOH 
FRAllCIA 2.3 
PAISES BAJOS 
OTROS 
10TAL 419 100.(t 

CUADRO 4 
PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LA IED 

MEXICO 194(•-1973 
!oillones de dolar.si 

1950 191(• 

389.B óB. 'i 819. 7 a- " o •• 2! 24ú. 7 
b. 7 0.6 95.2 

29. 7 5.2 5: .. 0 5.(1 94.4 
14. 3 l. 3 77. 7 

B5.9 15.2 2~.~ o -.. , 44.4 
51.6 9.1 15.B 1.4 36.3 

10. 7 0.9 55.3 
5.1 o.:. 22.0 

5.2 0.9 lb. B l.5. 44.1 
a.o o. 7 49.5 

3.8 o. 7 25. 2 2.3 62.:J 
5bb.O 100.0 1,0Bl.3 100.0 2,622.3 

19/J 1 
). 

7' .4 :1,4(14. 3 78. l 
3.4 IBil.l• 4.1 
3.3 17!. 3 3.'i 
2.1 lbU· -s. 7 
l.ó as.~ 2.(! 
l.3 66. 7 1.5 
2.0 bb, 7 l.S 
o.a 58.(1 l.:; 
l. ó 4'i.2 1.1 
l. 7 44. 9 LO 
2.2 ób. 7 1. 5 

100.0 4, 359.Ct 100.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fuente: Chapoy, Alaa, E1presas Multinacionales, obra cita da, p. 179, cuadro 27. 

t Esti11atión a partir de los dato:: dEI lhis i:; Her.1co. folleto de pro•oción editado por la CHIE, 
México. 198ó. 

212 



EUA es mayor para el caso de nuestro pais aun hacia 

213 

1970-73, 

cuando las inversiones europeas, y en menor medida las japonesas, 

se expanden de manera importante. En segundo lugar, destaca la 

contracción de las inversiones de Reino Unido destinadas a 

México, pues este pais era el segundo inversionista mundial; el 

crecimiento relativamente importante de las IED alemanas y 

japonesas se explica por el bajo nivel de partida. 

Distribución sectorial de la IED. 

Los datos disponibles ilustran el cambio radical operado en 

la estructura económica de México entre 1940 y 1970 <cuadro 5): 

las IED destinadas a la industria crecen aceleradamente, pasando 

de representar 7'l. del total, con un monto de 32 md en 1940 a 73/. 

(2,083 md> en 1970, así, en tanto la industria se convierte en el 

eje de la acumulación de capital, aloja los mayores montos de 

.IED. Por su parte, la electricidad, los transportes y las 

comunicaciones pierden drásticamente la importancia que tenian al 

inicio del período, sin duda por la política reguladora del 

Estado mexicano, pero también por la reorientació~ de las IED 

hacia la industria. La minería reduce su participación como 

receptora de inversión extranjera pasando de 23.9/. del. total en 

1940 a 5.4/. en 1970. El comercio es otro sector que cobra gran 

importancia para las IED: en 1940 alojaba 3.5Y. del total, 

mientras que en 1970 avanzó hasta 15.4'l.. La agricultura y el 

petróleo mantienen su participación alrededor del 1-2/. de las 

inversiones totales. 

En el cuadro 6 presentamos la desagregación de las IED por 



SECTORES 1940 

CUADRO 5 
DISTRIBUCIOll SECTORrnl OE LA IEO. MONTOS. ESTRllCTllRA Y C~EL!M!EllTO 

HEllCO 1940-1970 
loiies de dólares! 

19M 1960 197(1 CRECINJEIHO PORCEllTUAL 
IQ4(1-1950 195(1-JQ60 1960-1970 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JtlDUSTRIA 32 .00~· 7.13 147' 890 26.13 6(12, ,36 55.69 2.os;;,096 ?;.55 462.1 407. 2 345. 9 
COHERCIO 15, 716 3. 5(1 70.140 12.:;9 196, 191 18.14 4c•6, !7B 15.40 446. 3 279, 7 222. 3 
HrNERin 107' ~·30 23.94 !11,837 19. 76 !68,943 15.61 155,444 5.49 104.0 JSJ.O n.1 
AGRICULTURA 81 ~.Q9 J.85 4, 104 (r.73 19, 428 1.80 30. 896 1.09 49. 4 473.4 159,0 
PETROLEO J, 172 0.26 11.895 2. JO 21,580 2 .oo 26.115 o.n 1 ,014.' 181. 4 121. 9 
COHSTRUCC!ON 4, 797 0.85 8,860 0.82 º· 768 0.31 184. 7 110. 2 
TRANSPORTE/COllLlll!C 142, 016 31.62 75, 354 13.31 30, 742 2.94 7,920 (l, 28 53. l 40.B 25.B 
ELECTRICIDAD 141,240 31. 45 136,815 24.17 14,855 1.37 2,974 (l.JJ 96. 9 JO. 9 20.0 
OTROS 1, 122 0.25 "· 170 o. ~6 18,570 J. 72 79,681 2.8] 282.5 586. 1 428.9 
TOTAL ~49, ! !O 100.00 566, 002 100.00 J ,081,313 100.00 2,832,272 100.0(• m.o 191.0 261.9 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fuente: La •i ••a dr.I cuadre 3. 
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Fuent~! SeplJlveda, BE'rnardo v Antonio Chu•acero, obra cita~a. cuadro~· drl anei!O estadisl1c:o. 
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paises de origen para cada sector. En la industria se opera una 

ligera diversificación del origen del capital: EUA reduce 6 

puntos su participación en el sector entre 1957 y 1970 en tanto 

que RFA y Suiza aumentan su participación (4. 1 y 3% 

respectivamente en 1970), Inglaterra mantiene su cuota sectorial 

entre 3 y 4%. Por lo que toca al 

cuota de EUA es de 10 puntos, 

come~c:io, la reducción de la 

mientras que los capitales 

franceses son los únicos que aumentan significativamente su 

participación en el comercio hacia 1970. En la minería predominan 

los capitales norteamericanos~ mientras los ingleses aportaban 

alrededor de 12% en 1957 y 1960 y 5.9% en 1970. En general, los 

datos disponibles muestran que las redistribuciones sectoriales 

son producto no de la reorientación de 

norteamericanas sino de la mayor participación 

paises de origen) de otros capitales. 

las inversiones 

(en montos y en 

Para el análisis de la IED en la industria manufacturera, 

hemos conjuntado las ramas en ocho grupos <Cuadro 7l. Los datos 

muestran que las inversiones e>ttranjeras destinadas a este sector 

crecen sostenidamente entre 1950 y 1970, y lo hacen con similar 

intensidad en los dos periodos considerados, 15.1% anual en 

1950-1960 y 13.1% en 1961-1970. Tres grupos de ramas son los que 

cuentan con las mayores cuotas de inversiones extranjeras: el 

grupo A (alimentos, bebidas y tabaco> cuya cuota en la IED total 

era de 25.9% en 1950 y baja hasta 14.2% en 1970, el grupo D 

(productos de hule y sustancias y productos químicos) que alcanza 

44% del total en 1960 frente a 33.8% en 1970 y el grupo E 
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<minerales no-ferrosos, metálicas y maquinaria) que a diferencia 

de los anteriores aumenta su cuota en el total entre 1950 C14.5%> 

y 1970 ( 19/.). Considerando sus dinámicas de crecí miento, 

encontramos que el primer grupo presenta los incrementos mas 

bajos entre 1950 y 1960 y los segundos más bajos entre 1961 y 

1970, por su parte las IED alojadas por el grupo D crecen por 

encima de la media en el primer período, 17.3/. anual, reduciendo 

su dinámica en 1961-1970 (10.4%). Las inversiones destinadas al 

grupa E se mantienen por encima de los valores promedio, siendo 

el primer período el de mayor crecimiento C501'l.l. Una segunda 

división estaría dada por el comportamiento de las IED dirigidas 

a los grupos F <maquinaria, aparatos y artículos eléctricos> y G 

<equipo de transporte), que hacia 1970 representan en conjunto 

20.5% del total; la cuota del grupo F es la de mayor dinamismo en 

1950-1960 pues crece 22'l. anual, en el siguiente periodo mantiene 

su crecimiento a una tasa de 14.9'l. para alcanzar el 10. 3'l. de la 

IED total en 1970, frente a sólo el 4.9% de 1950; por su parte el 

grupo G aumenta su cuota en el total con mayor rapidez en el 

segundo periodo, 19.2% anual frente a 6.9Y. en 1950-1960. Estos 

grupos son los que presentan mayor dinamismo como destino de las 

inversiones extranjeras totales. Finalmente, los grupos restantes 

CB, C y H> están integrados por actividades tradicionales que 

resultan menos atractivas para el capital extranjero; destaca el 

crecimiento de las inversiones alojadas en el grupo e <madera, 

papel, muebles e imprenta> que pasan de 1/. en 1950 a 5% en 1970, 

manteniendo su reducido peso en el total. 
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Participación de la IED en la producción industrial. 

Para completar el análisis del papel de la IED en la 

industria manu~acturera presentamos datos sobre la participación 

de las ET en la producción industrial, retomados del estudio de 

Sepúlveda y Chumacera (ver cuadro Bl. Entre 1962 y 1970 el PIB 

manufacturero crece a una tasa anual de 13.78% y el PIB generado 

por ET crece 17.45% anual, pasando a representar 22.72% del total 

de la industria en 1970 frente a 17.61% en 1962, es decir que en 

1970 el capital extranjero explicaba casi 23X de la producción 

industrial. Por otra parte, el PIB de las ET aumenta entre 1962 y 

1970 para todos los grupos de ramas, a excepción de la cuota del 

grupo B <textiles, calzado y vestido). La cuota de las 

trasnacionales es predominante en los grupos D !58 y 71%> y F (43 

y 62%>, en tanto que alcanza magnitudes importantes en los grupos 

E (19 y 27%) y G (33 y 35Xl; analizando el dinamismo de estos 

grupos encontramos que la producción de las ET en el grupo F es 

la de mayor crecimiento (24.82/. anual en 1962-1970), en tanto que 

la del grupo D crece a un ritmo inferior del promedio de la 

industria manu~acturera, por su parte, en los grupos G y E, el 

PIB de las trasnacionales crece a ritmos superiores al promedio, 

por lo que las ramas eléctrica <grupo F>, metalurgia, maquinaria 

y minerales no-ferrosos (grupo El y de equipo de transporte 

<grupo Gl son las más dinámicas de la industria manufacturera, lo 

cual ocurr-e aunado 

extranjeros. De los 

a un 

grupos 

ingreso 

restantes 

dinámico de capitales 

sólo destacaremos el 

comportamiento del grupo A, en el cual la producción de ET crece 
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más rápidamente que el total del grupo C15.13'l. anual frente a 

10.61'l.l, mostrando que los capitales extranjeros están aumentando 

su cuota en la producción en mayor medida que el ingreso de 

nuevas inversiones. 6 

La información analizada, nos conduce a las siguientes 

conclusiones: 

La década de los '60 es la de mayor crecimiento de Ja IED en 

México. Los capitales norteamericanos continúan siendo 

predominantes~ a pesar del surgimiento de competidores europeos; 

aunque Inglaterra es el segundo inversionista trasnacional, en 

nuestro país las inversiones inglesas se contraen, mientras que 

las alemanas y japonesas aumentan de manera importante. 

Las IED sufren un cambio drástico en su destino sectorial, 

dirigiéndose preferentemente a la actividad industrial y 

comercial, abandonando sectores como la minería, la producción de 

energía eléctrica, los transportes y las comunicaciones, debido 

en parte a la regulación estatal y a algunas nacionalizaciones. 

Si bien, considerando la IED total el dominio del capital 

norteamericano varía sólo ligeramente, en los casos de ·1a 

industria manufacturera y el comercio se opera una mayor 

diversificación en los países de origen de las inversiones 

extranjeras, principalmente por parte de las IED europeas. 

En su estudio, Fajnzylber y Martínez establecen la 
participación de las ET en la producción industrial en 
34.9% para 1970, por lo que la cuota de estas empresas 
aumenta en todas las ramas consideradas. Véase 
Fernando Fajnzylber y Trinidad Martínez, Las empresas 
trasnacionales ... , pp. 154 y 247. 
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Dentro de la industria manufacturera, el capital extranjero 

aumenta más rápidamente en las ramas de minerales no ferrosos, 

metálicas y maquinaria, de maquinaria y aparatos el~ctricos y de 

equipo de transporte; la rama de alimentos y la química son los 

destinos principales de la IED en cuanto a montos, pero su 

participación en el total tiende a reducirse. 

Finalmente, estudios anteriores muestran que las empresas en 

que participa el capital extranjero aportan más del 20/. del PIB 

manufacturero, según las estimaciones más conservadoras, 

tendiendo a aumentar su participación a lo largo del periodo: 

hacia 1970, la producción de las ET es mayoritaria en la quimica 

y en la rama de maquinaria y aparatos eléctricos, participando 

con más de una tercera parte del producto de la rama de equipo de 

transporte. 

4. EVOLUCIDN DE LA IED EN EL PERIODO DE LA CRISIS (1973-1988). 

En los últimos años, se han producido varias investigaciones 

acerca de la crisis del capitalismo en México7 que desde diversas 

perspectivas de análisis, arriban a conclusiones simil·ares: los 

problemas centrales de la economía me~icana se ubican en la 

dependencia externa <tecnológica, Tinanciera, etc.), los bajos 

Además de los seRalados a lo largo del trabajo, 
destacamos: Aguilar, Alonso, Problemao; estructurales de 
la economía mexicana, e.d Nuestro Tiempo, ·1906; Guillén 
Reino, Héctor, Oriqenes de la crisis económiéa en 
México, ed. ERA, 1983; Huerta, Arturo, Economía 
mexicana: más allá del mi laqro, ed •. ECP-1 IEc, 1985; 
Valenzúela, José, El capitalismo mexicano en los •so, 
ed. ERA, 1984. 



niveles de la productividad del trabajo que caracterizan a los 

sectores productivos, el escaso desarrollo de la producción de 

bienes de capital y la falta de competitividad en el mercado 

mundial; dichos procesos están en la base del endeudamiento 

e~terno, la inflación y la imposibilidad de continuar financiando 

el desa.rrol lo ecanómic:.o a partir del sector externo 

(estrangulamiento ~xterno). Por otra parte, coinciden en se~alar 

que las transformaciones que están operando en la economia y la 

saciedad son de carácter estructural, es decir, tienden a 

modificar los procesos que permiten la reproducción global del 

capitalismo en nuestro país. 

Para el análisis de la evolución de la IED en México, 

destacaremos sólo algunos aspectos del proceso de crisis y 

r-eestructuración capitalista, aquellos que determinan la 

arti cul ación de México con la economía mundial. Por tanto, 

nuestro estudio no pretende aportar la explicación global de la 

crisis, sino tan sólo de uno de sus aspectos, central si, pero no 

el único, ni su~iciente para aprehender globalmente el proceso 

reestructurador. 

Industrialización y crisis. 

El proceso de industrialización que tuvo lugar a partir de 

1950, convirtió a la industria en el eje articulador del 

desarrollo capitalista, basado en la transferencia de valor vía 

precios relativos, y de recursos, a través del financiamiento de 

las importaciones requeridas por la industria, provenientes de 

los restantes sectores económicos, que por su parte sufren un 
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Der1tro de 18 industria manufacturera. el capital extranjero 

aumenta más rápidan1ente en las ramas de minerales no ferrosos!" 

metálicas y maquinaria, de maquinaria y aparatos eléctricos y de 

equipo de transporte; la rama de alimentos y la quimica son los 

destinos principales de la IED en cuanto a montos, pero su 

participación er1 el total tiende a reducirse. 

Finalmente~ estudios ar1teriores muestran que las empresas en 

que participa el capital extranjero aportan más del 20Y. del PIB 

manufacturero,. seg Un las estimaciones más conservadoras!" 

tendiendo a aumentar su participación a lo largo del periodo: 

hacia 1970, la producción de las ET es mayoritaria en la química 

y en la rama de maquinaria y aparatos eléctricos,. participando 

con más de una tercera parte del producto de la rama de equipo de 

transporte. 

4. EVOLUCION DE LA IED EN EL PERIODO DE LA CRISIS (1973-1988). 

En los •)}timos años, se han producido varias investigaciones 

acerca de la crisis del capitalismo en México7 que desde diversas 

perspectivas de análisis, arriban a conclusiones similares: los 

problemas centrales de la economía mexicana se ubican en la 

dependencia externa (tecnológica, financiera, etc.>, los bajos 

Además de los señalados a lo largo del trabajo, 
destacamos: Aguilar, Alonso, Problemas estructurales de 
la economía mexicana, ed Nuestro Tiempo, 1986; Guillén 
Romo, Héctor, Orígenes de la crisis económica en 
~' ed. ERA, 1983; Huerta, Arturo, Economia 
me>:icana: más allá del milagro, ed. ECP-IIEc, 1985; 
Val.en:c::uela, J'os~, El caoitalisma mexicano en los peo, 
ed. ERA, 1984. 
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acelerado deteriora: el caso extremo es la crisis agricola 

caracteri~ada por la ewpansión de los cultivos de exportación, la 

conversión hacia la ganaderia y los déficit crecientes en la 

producción de alimentos y otros productos agrícolas destinados al 

mercado 

provocan 

interno. Así, buena parte de las contradicciones que 

la crisis se ordenan alrededor del desarrollo 

industrial. 

Particularmente, queremos referir algunas características de 

la estructura industrial que surge durante la posguerra: 

En primer lugar, las empresas trasnacionales CET> se dirigen 

hacia las actividades que internacionalmente tienen mayor dina-

mismo: el alto grado de concentración de estos capitales les hace 

posible controlar ramas enteras de la producción: sólo en 

aquellas actividades donde ha intervenido el Estado, mediante la 

regulación institucional o la inversión, el capital nacional ha 

podido desarrollar niveles de concentración que le permiten 

competir y asociarse con el capital 

·forma, las industrias dinámicas en 

extranjero. De cualquier 

la economía mexicana han 

nacido como oligopolios, dominadas por el gran capital, de ahi 

que su funcionamiento c9rresponde a tal estructura productiva: 

tienden a fijar precios mayores en relación a los internacionales 

por lo que obtienen altas ganancias y eNtienden su dominio sobre 

la actividad económica. 

Segunda característica, las estructuras oligopólicas se 

combinan con la abundancia de fuer~a de trabajo y el proceso de 

obsolescen~ia 11 moral'' del capital productivo en los países 



desarrollados. La gran expansión del capitalismo en la segunda 

posguerra conlleva la aceleración de los cambios en el capital 

productivo, el rápido progreso de la ciencia y la tecnologia 

hacen obsoletos equipos que aun no han transferido su valor, de 

tal manera que se convierten en un lastre para las emp1~esas: la 

competencia por los mercados en crecimiento obliga la 

introducción de nuevos equipos y técnic8s de producción. Sin 

embargo, 

producir 

estos equipos obsoletos pueden aún depreciarse y 

ganancias en el contexto de atraso económico del 

subdesarrollo. Además, el capital productivo que se desplaza 

incorpora la organización taylorista-fordista demandando gran 

cantidad de trabajo simple, disciplinado y con baja tradición 

sindical, caracteristicas de la fuerza de trabajo en México. La 

tendencia impulsada por las trasnacionales es la instalación de 

equipos obsoletos, 

al mercado interno. 

cuya producción, en consecuencia, se destina 

En México, la producción de bienes de capital no se desa-

rrolló, en principio porque en este periodo constituia el eje 

dinámico del capital trasnacional y por lo tanto su monopolio: de 

hecho, la economía de guerra y la reconstrucción de las naciones 

europeas y del Japón, constituyeron el primer estímulo para el 

crecimiento acelerado de esta rama. Desde la perspectiva del pro

ceso de trabajo, no existian las condiciones para su deslocaliza-

ción: a diferencia ~e los bienes de consumo duradero, la 

~reducción de bienes de capital no es aun serializada y, sobre 

todo en la concepción y diseRo, requiere de trabajo calificado y 



alta tecnología. Por otra parte, resultaba mer1os costoso importar 

la maquinaria y tecnolog:í¿. que emprender su pi-oducción 

1 ocal ment.e, d~bido a las inversiones que ello implicaba y a las 

trabas que existian en el mercado interno de estos bienes, en su 

mayor parte 11 cautivo 1
' de las empresas trasnacionales cuyos 

intereses dictaban la importación de estos bienes desde las 

matrices. capital t.i-asnacional dominó dos importantes 

campas de valorización: la producción de los bienes de consumo 

duradero y algunos insumos (automotriz, química, eléctrica, etc.) 

y la provisión de tecnología y bienes de capital. 

En tercer lugar, la acción del Estado reforzó estos procesos 

a través del proteccionismo y los estímulos a la industria. Bajo 

la óptica de lograr un desarrollo económico equilibrado y sobre 

bases nacionales, mediante la adaptación de la tecnología 

importada y la progresiva integración del aparato productivo, el 

Estado incentivó el ingreso del capital extranjero a través de 

exenciones de impuestos y facilidades para la importación de 

bienes de capital, dotación de infraestructura~ estímulos 

financieros y crediticios, protección contra la producción 

realizada en el exterior y subsidios a través de los precios y 

tarifas aplicados por el sector público. Dadas las posibilidades 

.de financiar el crecimiento con recursos ajenos a la· actividad 

industrial, provenientes de otros sectores (agricultura, turismo 

y -finalmente, el petróleo> y del exterior (deuda e inversión 

externa>, el Estado no se preocupó de los niveles de 

productividad• la orientación era -fortalecer la ind~stria local a 
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partir del mercado interno, para desplléS buscar salidas hacia el 

mercado exterior. 

la industria se desarrolló con profundas 

desigualdades y carencias, de las cuales las más importantes son 

el reducido crecimiento de la producción de bienes de capital y 

la incapacid~d para competir en el mercado mundial. Las 

contradicciones del proceso 1ndustrializador se expresan en la 

quiebra del sector exter-no, quizb la manifestación más aguda de 

la crisis del capitalismo en México. 

Productividad y ganancias. 

La dinámica de la crisis implica un movimiento acumulativo 

hacia el deterioro de la productividad: 

Considerado globalmente, la rigidez del sistema taylorista-

fordista marca el límite al aumento de la productividad del 

trabajo: esta forma de organización productiva encuentra sus 

fronteras en las dificultades para profundizar la división del 

trabajo y en la resistencia del obrero frente al trabajo 

parcelada; asi!I los intentos por continuar desarrollando el 

taylo<ismo y el fordismo se ven frenados por los altos costos que 

implican frente a los reducidos avances que logran en 

productividad. El estancamiento de la productividad condujo a la 

reducción de la tasa de ganancia, dada la imposibilidad de 

aumentar la tasa de plusvalor: la posguerra significó el 

fortalecimiento sin par de la clase obrera que consigue mantener 

sus posiciones en materia de emplea, seguridad social y salarios 

hasta finales de los '70. En el seno de las actividades 



fordistas Clas ramas más dinámicas, como el automóvil 
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y 1 a 

química) se genera entonces una tendencia al cambio de los 

sistemas productivos que abarca a las filiales establecidas e11 

paises subdesarrollados. 

En la economia me>:icana también actúa el deterioro del nivel 

de ganancias: si bien el ingreso masivo de la tecnología y 

maquinaria extranjeras en los '50 significó un avance en la 

productividad, a tal punto que el auge del período 

industrializador ocurrió con aumentos sostenidos de los salarios 

reales (sin duda permitidos por el crecimiento de 

productividad), durante los '60 y '70, el aumento de 

la 

la 

composición orgánica de capital, implícito en el crecimiento y 

diversificación 

modificaciones 

de la industria, no se vió a~ompa~ado de 

tecnológicas y organizativas que permitieran 

saltos en la productividad, 1 a cual tiende a deteriorarse 

operando en un medio conforme se 11 complejiza 11 la industria: 

oligopólico, el capital de los sectores dinámicos no requiere del 

progreso técnico y dadas las dimensiones del mercado interno, el 

auge cíclico no atrae nuevas inversiones sino simplemente reduce 

las capacidades ociosas. En segundo lugar, la caída de la 

rentabilidad se contrarresta con la inflación que c:omi enza a 

manifestarse hacia la década de los '70; así, la renovación del 

ca~ital productivo se hace muy lentamente, sin adelantos técnicos 

significativos y manteniendo la tendencia a incorporar equipos 

obsoletos: paulatinamente, la productividad del trabajo se 

debilita frente a los aumentos de la composición orgánica y la 



229 

relativa constancia de los salarios, conduciendo a la caída de la 

tasa de gananciae; la expansión de la producción deja de ser 

rentable, quedando coma única alternativa, la contracción de la 

actividad económica. 

Déficit Público y Desequilibrio Externo. 

Dos procesos se sumaron a la tendencia al deterioro de la 

ganancia: la crisis del gasto público y el 11 estrangulamiento 

externo". Históricamente, el Estado mexicano utilizó el gasto 

deficitario como palanca del desarrollo capitalista, financián-

dolo con recursos eMternos ldeudal, ya que la política tributaria 

y de precios fueron empleadas para el estímulo de la actividad 

privada. Ello condujo al aumento de la deuda externa y, cuando 

dejan de fluir los recursos externos, al retraimiento del gasto 

póblico, agudizando las tendencias a la contracción económica~. 

Algunas actividades se vieron afectadas por la reducción de las 

compras estatales, y otras por la disminucióri de las consumidores 

finales producto del ''ad el gazamiento 11 del aparato estatal; 

asimismo, el ajuste de los precios y tarifas de las empresas 

paraestatales y la reducción de los subsidios significó mayores 

Véase el artículo citado de De la Garza, Corral y 
Melgoza, 11 Mé>~ico: crisis y reconversión industrial 11 

.. 

En relación al problema de la periodización de la 
crisis, Miguel Angel Rivera plantea que la intervención 
del Estado "retrasó" su estallido hasta 1982, siendo 
que desde finales de los '60 existían signos de 
deterioro de las ganancias. Véase Crisis y 
reorganización ... , introducción y capitulo I. 



dificultades para el 

operación .. 

cap1 tal privado, 

230 

aumentado los costos de 

Hemos mencionado que la industria se desarrolla incapacitada 

para financiar- sus importaciones de maquinaria, equipo y 

tecnologi a, lo cual repercute en pre~iones sobre la cuente\ 

externa: el proceso de industrialización implicó requerimientos 

crecientes de importaciones de bienes dQ capital (destinados no 

solo a la industria) que debieron cubrirse mediante las 

exportaciones de otros sectores, en un primer momento, y 

posteriormente, con las divisas provenientes del petróleo y la 

intermediación del Estado, toda vez que las divisas aportadas por 

la agricultura y el turismo resultaron insuficientes. El 

deterioro de las actividades exportadoras y la reducción de los 

ritmos de endeudamiento colocan a la estructura productiva frente 

a la necesidad de modificar sus patrones de financiamiento, 

reorientando la producción hacia el mercado externo. 

4a. Los elementos _centrales de la reestructuración capital is_ta. 

En esta perspectiva, los principales problemas de la 

economía mexicana se articulan alrededor de la productividad del 

_trabajo: la parálisis de la acumulación es producto de la 

imposibilidad de elevar la productividad por encima de los costos 

que implica el aumento de la composición orgánica. 

Búsqueda de mayores niveles de productividad. 

El primer elemento del proceso reestructurador es la 

superación de los obstáculos al aumento de la productividad. En 

este punto coinciden la tendencia al cambio de los sistemas 
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productivos, presente desde inicios de los '70 en las economías 

desarrolladas, y las necesidades de la valorización del capital 

que actúa en la economía mexicana: de ahí que nuestra hipótesis 

básica coloque al capital extranjero como el principal vehiculo 

de la reestructuración capitalista en México. Los procesos 

implicados por la crisis que tienden a lograr tal objetivo pueden 

resumirse de la siguiente manera: 

a. Incorporación de la tecnología informática y de control 

computarizado en las principales ramas industriales; al lado de 

algunas ramas que liderearon la e~pansión de la posguerra, como 

el automóvil y la química, se desarrollan otras que en el período 

anterior tenían un peso marginal o bien producían otro tipo de 

bienes, tal es el caso de las telecomunicaciones y de la 

electrónica, principalmente en el renglón de las computadoras. En 

general, son los g1- andes capitales" encabezados por las 

trasnacionales, los que incorporan las riuevas tecn6logias. 

b. La redefinición de la heterogeneidad estructural. En el 

conjunto de la estructura productiva las formas de producción que 

ya no permiten la valorización del capital tienden a desaparecer, 

dando paso a nuevas formas de relación entre las fracciones del 

tapi tal i este proceso discurre por dos caminos: la absorción de 

los capitales en declive por las fracciones más poderosas y el 

surgimiento de una amplia red de subcontratación. La falta de 

recursos para modernizar tecnológicamente las empresas, el 

abandono de ciertas líneas de producción por parte del gran 

capital, Ja apertura a Ja competencia externa, obligan a ciertas 



fracciones del capital Cpr·incipa:lmente nac1onal) a la quiebra.. la 

fusión o 1 a con ver s1 ón E.'r1 subconlr cil i slc.ts. La concentración de 

cap! tal permite a las empresas sobrevivientes adueñarse de 

aquellas fases o líneas d~ producción que tiener1 buenas 

perspectivas de rentabilidad, toda ve~ que son separadas de las 

fases o procesos obsoletos y son articuladas a las fases 

dinámicas de la producción; en otra vertiente, la quiebra de 

empresas permite que el gran capital desarrolle con tecnología y 

métodos productivos nuevos, ciertas Tases que han dejado de 

realizarse localmente. Cuando las fracciones subordinadas del 

capital no son absorbidas tienden a convertirse en socios menores 

del capital extranjero o bien en subcontratistas: en ambos casos, 

la permanencia y desarrollo de estos capitales se realiza a 

través del agudizamiento de Ja egplotación capitalista, es decir, 

Jornadas laborales más intensas, inestabilidad laboral, depresión 

de las condiciones de trabajo y bajos niveles salariales; ello 

permite un elevamiento de la ganancia que fluye via precios hacia 

el capital hegemónico. A diferencia de las economías 

desarrollad as, en la economi a mex i c:ana. no surgen pequeñas y 

medianas empresas dedicadas a la innovación tecnológica, sino que 

los capitales nuevos y los expulsados de las actividades de 

transformación tienden a fluir hacia el comercio (principalmente 

de artículos extranjeros> y servicios diversos, donde aun existe 

protección estatal frente al capital extranjero, o bien hacia la 

especulación financiera. 

c. Debido al gran peso de la intervención estatal en la economía, 



:?33 

se han implementado tres vias para lograr una mayor eficier1cia y 

productividad: i ) las actividades y procesos c:on mejores 

condiciones de rentabilidad combinan la privatización y la 

reestructuración productiva (por ejemplo, teléfonos), o bien se 

presentan como procesos separados: aun cuando algunas empresas 

paraestatales se han reorganizado, es más común la apertura de 

nuevos campos para la acción del capit2'1 privado 10 ; i i > las 

actividades en declive o cuya relación modernización-beneficios 

futuros es muy alta, son sujetas a la política de 

desincorporación CVAM, DINA, siderórgica, etc.>; iii) se reducen 

los costos de la gestión estatal de la fuerza de trabajo <salud, 

educación, subsidios a la alimentación, etc.) y los subsidios. 

Así, la intervención estatal se orienta a actividades rentables, 

preparando, al parecer, su futura privatización y, en el corto 

plazo, busca reducir los costos sociales de la reproducción del 

capital y el gasto deficitario. 

d. Finalmente, el enfrentamiento entre capital y trabajo reviste 

una importancia crucial para el aumento de la productividad. En 

México, la organización taylorista-fordista del trabajo no 

ocasionó el cuestionamiento de la clase obrera, pero ello no 

obstó para que se produjera la ''contractualización'' de las 

relaciones laborales, esto es, en los sectores claves de la 

economía los contratos colectivos de trabajo normaron la relación 

Hacia 1989, actividades 
la petroquímica básica 
extranjero, confirmando 
reestructuración. 

como las telecomunicaciones y 
son abiertas al capital 
esta tendencia de la 
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asalariada imponiendo un límite mínimo a la utilización y 

movilidad de la fuerza de trabajo. El relanzamiento de la 

ganancia y de la acumulación exigen la disolución de estos 

límites: tanto la nueva organización productiva e: orno la 

exacerbación de la intensidad y duración de la jornada de trabajo 

requieren que el capital pueda disponer libremente, en cuanto a 

tiempos y puestos de trabajo, del colectiva obrero. Así, la más 

importante batalla durante la presente crisis es la que se ha 

escenificado alrededor de los contratos colectivos y de las 

normas legales <Artículo 123 Constitucional y Ley Federal pel 

Trabajo) que regulan la relación capital-trabajo. En ese sentido, 

las tendencias apuntan a la disolución de los contratos y de las 

empresas fuera de todo ordenamiento jurídico, basados en el poder 

del Estado y en la dispersión de la clase obrera; la reducción de 

los' salarios reales y el aumento del desempleo favorecen esta 

tendencia al erosionar la capacidad de resistencia de la clase 

obrera 11 • 

Nuevos espacios de la valorización del capital. 

El segundo elemento central de la reestructuración lo 

constituye la redefinición de los espacios de valorización del 

capital. Desde esta perspectiva, el liderazgo del proceso 

corresponde al capital trasnacional, único capacitado para 

utilizar el conjunto de formas de relación con las restantes 

11 Véase Gi l l y , Ad o 1 fo ,N ""'u,,_e=s'-'t'-'r--=a~c=a"'í"'d"". ª=·._,e""'n'-'--~l,,_,,a'--'m"-o=d,,,e,,.,r'-'-'n'-'i"'d"-a=d , 
capítulo III. Joan Baldó i Climent editores, México, 
i9BB, pp. 6~-89. 
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fracciones del capital, debido precisamente a su carácter 

trasnacional; incluso el gran capital nacional encuentra limites 

importantes para su expansión, producto del fuerte endeudamiento 

que hereda de los '70 y de la escasa penetración en los mercados 

e:..: ternos. Si bien dentro de la fracción hegemónica tanto el 

capital nacional como el extranjero han logrado sentar las bases 

para el aL1.mento de sus ganancias, lo hacen sobre bases 

diferentes: mientras que el segundo combina las 11 ventajas 11 que 

ofrece la economia mexicana con aumentos de la productividad 

hasta el nivel internacional mediante la incorporación de nuevos 

procesos de producción, el capital nacional, sin dejar de 

efectuar ciertas mejoras productivas, basa su recuperación en la 

subvaluación del peso, en los bajos niveles salariales y en la 

baratura de los insumos. Por otra parte, el redimensionamiento 

del sector paraestatal ha abierto nuevos campos a la participa-

ción del capital privado: inicialmente, fueron vendidas empresas 

de escasa significación económica, pero entre 1987 y 1988 

comienzan a figurar empresas de gran relevancia corno Aeroméxico, 

Minera Cananea y otras; en la mayoría de los casos, la venta de 

paraestatales no fue acompañada de autorización de nuevas IED, o 

bien fue establecido el requisito de participación mayoritaria de 

capital nacional, lo que ha obligado al capital ex tr anj er,o a 

asociarse con el Estado o el capital nacional para ingresar en 

ejemplo interesante es la aquellas áreas que le interesan: un 

reestructuración de la siderurgia, que ha combinado la desapari-

ción de empresas <Fundí dora. Monterrey, entre otras> y la 



asociación del Estado y el ~apital nacional con el capital 

extranjero~ que aporta inversiones y bienes de capital. 

Las relaciones del gran capital con las restantes fracciones 

también sufren modificaciones: 

Hemos mencionado el proceso de centralización que desplaza 

y/o destruye preferentemente a las fracciones más débiles 

alojadas en los espacios que deja libres el capital extranjero: 

en los casos en que el capital nacional se había convertido en 

proveed~r de las empresas trasnacionales, su suerte está ligada 

al curso de la reestructuración de tales empresas, tendiendo a 

desaparecer cuando la trasnacional abandona la linea de 

producción o transforma el proceso productivo de tal forma que la 

producción del capital nacional resulta superflua; en este caso 

se ubican las ramas que cuentan con los mayores niveles de 

automatización y aquellas en que la innovación tecnológica 

transforma rápidamente la producción, por ejemplo algunas 

secciones de la petroquimica y la electrónica. 

En segundo lugar, cuando la reestructuración productiva de 

la rama empuja hacia la modernización tecnológica sólo de algunas 

secciones del proceso de trabajo se tiende a establecer una 

relación de subcontrata, a diferencia de la relación anterior en 

que, gracias a la regulación estatal, el capital nacional gozaba 

de cierta autonomía en 

venta de sus productos. 

la organización de su producción y en l~ 

La tendencia a la maquilización y a la 

subcontratación ofrece grandes ventajas para el capital que se 

reestrJctur~• la mayor productividad de las empresas modernizadas 



237 

obliga l~s reslar1tes +orm~s praductiv~s que entran en 

rel acl ón CC'.'ltl ellas busqL•en métodos alternativo~ para sequir 

operando:- tend1endo a exacerbar la e>;plotación del tr·abajo .. 

Existe un tercer espacio de valorizaciór1 ocupado por el 

capital nacional dedicada a la producción de b~enes y servicias 

par-a el mercado interno, redL•ciclc1 en SL1s posibilidades de 

c~ecimiento tanto por la contracción de la demand~ y el ingreso 

de mercancías e>:tranjeras mas baratas qL1e la prodL,cción nacior1al~ 

co1no por el retiro del capital extranjero y/o la imposibilidad de 

asociarse ca11 éJ .. 12 

Dtr-as formas de par-ticipación del capital extranjer-o. 

El curso de la crisis ha marcado otras modificaciones 

importantes en la relación entre el capital nacional y el 

e>:tranj ero: en un primer momento=' el deterioro de la rentabi 1 i dad 

en la economías capitalistas desarr·olladas determinó que las IED 

se contrajeran, dando prioridad a las 11 nuevas formas de partici-

pación 11 del capital e>:tranjero, analizadas en el capítulo 

anterior-: de entre ellas se privilegian las que no implican 

apcirtaciones de capital como el licenciamiento tecnológico y de 

gestión ger-encial y la venta de empr-esas ''llave en mano''; en 

M1h:ico, este proceso se dió a través de· la 11 me>:icanización 11 de 

12 Véase CeceRa, Ana Esther, "Algunas tendencias de la 
reestrL\ctu~ación capitalista y ~u~ reper~usiones sobre 
la clase obrera, México, 1982-1986", en ·Ensayos; vol. 
IV, No. 10, DEP-FE, UNAM, México, 1988. 



las etnµresas er1 que part1c1p~ba el capital trasnaciona1i 3 y en el 

aumenta importante de los flujos hacja el exterior po~ concepto 

d& co1npras de t.ecr1ologí~ y pagos por el uso de marcas y pater1tes. 

Debemos recordar que la d~cada de los ~70 en EUA se caracter12ó 

no sól C• por una reducclón de las ganar1cias sino tambi~r, por 

fuer-tes modificacione.s de la estructur-a productiva que 

cibsorbier-on l mportante~. montos dC;.- recursos~ disminuyendo las 

posibilidades de rea!Jzar inversiones en el exteri ar; s.in 

embargo. los cambios productivos volvían obsoletas tecnologías 

que, de acuerdo a lo se~alado cort anterioridad, tendieron a 

despla~arse hacia los espacios subdesarrollados; finalmente, 

aquellas actividades cuya reestructuración avanza rápidamente, 

comienzan a deslocali2ar procesos y/o fases de la producción• 

ello eNplica el crecimiento acelerado de las empresas trasna-

cjonales instaladas en la década de los '60 y el surgimiento de 

las maquiladoras. Así, la relativa constancia de las IED no 

significa _que el capjtal e::tranjero reduzca su presenc:i a en 

nuestra economía, sino qL1e modifica las formas de su parti-

cip~ción y dominio, sentando a la ve2, las bases para una nueva 

oleada de inversiones. 

Así, la década de los '80 marca el crecimiento sin par de 

l.._s IED alojadas en la economía me>:icana, caracterizado por la 

presencia de nuevos inv~rsíonistas Cja.poneses y illlemanes> y p~r 

Véase, Vidal, Gregario, "Capit.._l Monopolista Nacional 
y E>:tranjero. Relaciones, Entrelazamientos, Contradí c
ciones. en Alonso Aguilar, et.al., El Capital Extranje
ro en ~éxjco, ed. Nuestro Tiemp~, MéNico, 1986. 
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la llegada de nuevas actividades económicas, que antes no 

existían u ocupaban un papel marginal. La crisis de la deuda 

externa de los paises subdesarrollados se conjuga, hacia 1985, 

con la recuperación transitoria de las economías desarrolladas 

dando un fuerte impulso a las IEO: la expansión de las empresas y 

ramas de la reestructuración demanda nuevos 

emplazamientos geográficos con bajos niveles salariales y 

dotación de infraestructura; en los países subdesarrollados, el 

peso de la deuda externa impone mayores ventajas para el ingreso 

de la inversión extranjera~ lo cual ocurre en dos direcciones: 

manteniendo o profundizando la depresión salarial y permitiendo 

el ingreso de la IED en campos anteriormente vedados. Así, 

recientemente la tendencia es la creación de empresas de 

propiedad exclusivamente extranjera. 

Reestructuración y mercados externos. 

El tercer elemento de la reestructuración es la primacía que 

adquieren los mercados externos para la realización de la 

producción local. 

Durante l• posguerra, la producción y la realización de las 

mercancías tendieron a ser ubicadas en el mismo ámbito nac:ional, 

es decir, los capitales buscaban realizar sus productos en las 

economías que alojaban sus instalaciones productivas, ello debido 

a dos factores principales: la imposibilidad de separar los dos 

momentos de la reproducción del capital sin perder el control 

sobre el proceso, y por otra parte, las características de la 

expansión trasnacional que, dominada por el capital 
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nor~eamericano~ s~ b~só en el control de las economías europeas y 

desarrolló en los paises atrasados actividades incapaces de 

competir en el mercado internacional, de tal forma el control de 

los mercados nacionales era la principal via de realización. 

Actualmente, los avances en las telecomunicaciones y el 

control computarizado de los procesos de trabajo hacen posible la 

segment8ción espacial entre producción y realización: en la 

medida en que la deslocaliz~ción se realiza sin limitar ni 

reducir el control capitalista de la producción, derribando los 

obstáculos tecnológicos Cy en general, económicos) a la movilidad 

internacional del capital, en esa medida es posible separar las 

decisiones de inversión y de búsqueda de mercados. Por ello, las 

e~presas pueden aprovechar las distintas situaciones económicas 

que ofrece la heterogeneidad capitalista para la valorización del 

capital, entre las que se cuenta la diferencia en magnitud y 

dinamismo de los mercados internos: 

11 Las innovaciones tecnológicas introducidas en este 
período han ido recreando las condiciones del 
relanzamiento de la acumulación a través de la 
combinación de estrategias de producción y realización 
que se beneficien de las ventajas que ofrece un mundo 
capitalista heterogéneo y polarizado. Pareciera ser· que 
los circuitos productivos se autonomizan con respecto 
de los circuitos de realización, sustentándose en la 
diversidad de los procesos soci•les en cuanto a sus 
experiencias históricas en los terrenos económico, 
político y cultural' 1

•
14 

..... Cec:eña, 
condición 
Ec:onomía, 

Ana Esther, De la universalización como 
de reproducción, inédito~ Facultad d• 

UNAM, México, 1989. su.brayado. en .el orig\.nál. 
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Desde la perspectiva nacional, la exportación de mercancías 

está estrechamente ligada a la penetración del capital 

extranjero: el pago de ls d&uda externa, colocado por el gobierno 

como prioridad nacional,obliga la búsqueda de divisas via 

expo~·taciones, asimismo, la estructura productiva demanda divisas 

para ~inanciar sus importaciones de bienes de capital; po..- su 

parte, la exportación hacia paises desarrollados está 

condicionada a la apertura de 1 Cl econom:i. a me~; i cana a los 

productos y capitales de estos paises <por ejemplo, el mecanismo 

del GATTl, de ahí que el establecimiento de compromisos de 

exportación, exigido por el gobierno a las empresas con capital 

extranjero, se vi6 acompañado de la liberalización del comercio 

exterior y de mayores i nc:enti vos a 1 a IED, modificando 

sustancialmente estos aspectos de la articulación con el mercado 

mundial. 

Existen situaciones diferenciadas en cuanto a los factores 

que permiten la realización de mercancías en el exterior: por una. 

parte, las fracciones del capital que incorporan el progreso 

técnico pueden competir en los segmentos dinámicos de la demanda, 

al combinar tecnologías avanzadas con los bajos salarios y costos 

de operación imperantes en nuestra economia: tales son los casos 

de la exportación de manufacturas, principalmente insumos o 

bienes de consumo con importante contenido tecnológico, por 

ejemplo, los casos de algunos fármacos y la producción de 

circuitos electrónicos. Por otra parte las e~portaciones 

primarias y de manufacturas "ligeras" crecen gracias a la 



subvaluación del peso y los estimulos estatales, ubicándose er1 

segmentos tradicionales de la demanda dom1 nadCJs por el 

intercambio desigual, o bien representando la penetración en 

mercados que no son de interés del capital trasnacional, por 

ejemplo la exportación de minerales y metales preciosos o la 

producción de textiles y prendas de vestir. La producción de las 

maquiladoras ocupa una posición intermedia, pues si bien se 

beneficia de los bajos salarios y de la subvaluación del peso, 

los niveles tecnológicos imperantes en este tipo de producción 

permiten la reducción del diferencial de productividad respecto 

del exterior: en ese sentido destaca la instalación de 

maquiladoras de '1 nuevo tipo 11 que incorporan tecnologias avanz~das 

.<e incluso 11 de punt.a 11
) y requieren de mayores niveles de 

calificación del trabajo y de otro tipo de disciplina laboral en 

relación a las maquiladoras típicas dedicadas a operaciones de 

en.sambl ado; estas .~mpresas se ubican en ramas creadoras del 

progreso tecnológico y sus productos están destinados a mercados 

de alta sofisticación, algunos de los cuales forman parte de los 

~lamados 11 bienes estratégicos 11 

1 "' Véase el trabajo de Laura·. Palomares y. Leona,rd Me.rtens, 
"El surgimiento de un nuevo tipo .. de trabajador. en la 
industria de alta t·ecnología: el caso · de· la 
electrónica" en Esthel.a Gutiéicrez Garza (coordinadora>, 
Testimonios de la crisis, 1.Reestructuración productiva 
y clas~ obrera, Siglo XXI editores, Mé~i~o, 1985, pp. 
170-198. 



Tal es son algunas de las car~cterí st.i C:a!E- 1" 

reestructL1ración del c:api tal i s.mo en Méxi CD y de la nueva 

articulación de la economía mewicana a la economía mundial: un 

acelerado proceso de moderniz8ción lidereado por el 9ran capital, 

principalmente trasnacion~l~ que abarca la redefinic1ón de 105 

papele-s que juegan las fracciones nacional y estatal en la 

acumulación de capital. la forma del enfrentamiento entre capital 

y trabajo y el surgimiento del mercado mundial como el ámbito 

pFivilegiado de la realización me~cantil. Destacan por otra 

parte, los efectos de la reestructuración en la planta 

productiva, en tanto ha acarreado la desarticulación de las 

actividades económicas por la reducción de la presencia estatal. 

la desaparición de empresas y la declinación de las activid~des 

ligadas al mercado interno: se perfila entonces, la conformación 

de una estructura mucho más heterogénea que en el pasado 

inmediato~ en la cual se articulan las +ormas més recientes de l~ 

organización productiva con la sobrexplotación del trabajo en L<na 

estrategia que sólo beneficia al gran capital, y particularmente 

al capital extranjero: la capacidad de las ramas dinámicas para 

inducir el desarrollo y la progresiva integración de un aparato 

productivo que no dependa totalmente del e):terior se reduce 

enormemente,. tanto por los avances en la productividad, que 

implican niveles de concentración productiva muy al tos y 

convierten en superflua o tienden a subordinar la acción de las 

fracciones nacionales del capital, como por las características 

de la ·integración de este capital trc:t.:.naci onal :o 
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que satisface sus requerimientos de tecnología y otros bienes de 

alto contenido tecnológico en los circuitos internacionales de la 

producción, limitando su articulación al mercado nacional a la 

compra de insumos (generalmente energ~ticos o bienes cLtya produc

ción no ha sido automatizada) y al reclutamiento y formación de 

fuerza de trabajo. 

En el corto plazo, es evidente el enorme costo social y 

económico de la reestructuración, traducido en el aumento del 

desempleo, del subempleo y del trabajo precario y/o eventual, en 

la reducción del mercado interno, y sobre todo por la depresión 

brutal de los niveles de vida. 

A con ti nuac:i ón, presentamos algunos datos que nos permiten 

esclarecer la evolución reciente de las IED en México. 

4b. Indicadores de la evolución de la IED. 

Al iniciar la presentación de los datos recabados para el 

análisis de la evolución reciente de la IED en México, queremos 

señalar la inexistencia de Tuentes de información que guarden 

continuidad y coherencia; dos son los obstáculos principales que 

enfrentamos en la recolección de estadisticas: por una parte, las 

limitaciones metodológicas de la información del Banco de México, 

que al provenir de la balanza de pagos subestima los montos de la 

inversión y no permite un análisis más desagregado del proceso;: 

la información proporcionada por la CNIE presenta un mayor grado 

de acercamiento con la realidad~ pues registra todos aquellos 

movimientos de capital efectuados en el pais por las empresas 



trasnac i anal es; sí n embar·go., tampoco aparta datos desagregado~ 

para la industria y las principales forma~ de per•etración del 

capital e::tranjera. Tratando de suplir· estas carenc~as, retomamos 

1 os estudios realizados soUre el tenia y presentamos i nf ormaci-6n 

obtenida a partir de una muestra que elaboramos con los datos de 

la revista E>:pansión Cv~ase el óltimo apartado de este capitulo). 

Así, es preciso considerar la información con cautela ya que 

proviene de fLtentes diversas y es apenas una prin1era aproximaciór1 

al -fenómeno. 

Montos y origen de la !ED. 

Durante los afias ~70, los +lujos de IED mantienen un ritmo 

de crecimiento constante, alcanzando un valor acumulado de 6,026 

md en 1978; el "auge petrolero" produce un importante ir1cremento 

de las inversiones extranjeras hasta 1981, antes del desplome 

económico. Los a~os ~so se caracterizan par la aceleración en la 

llegada del capital extranjero ya que si bi~n entre 1982 y 1963 

los montos anuales se reducen alrededor de 65% respecto de la 

c:if-ra de 1981, a partir de 1983 la IED repunta alcanzando su 

punto má): i mo en 1987 cuando ingresaron al pais casi 4 mmd; en 

1988 el valor acumulado de la IED ascendió a m·ás de 23 mind. 

<Cüadro 9) Si tomamos coma referencia el periodo 1960-1970 

tenemos que sólo en entre 1981 y 1983 se han registrado disminu-

cienes en el ritmo de crecimiento de la IED (CL1adro 10); en el 

periodo 1973-81, la IED anual crece 24.9% cada año, mientras que 

el valor acumulado crece 11.2%, cabe mencionar que en el primer 

año del per·íoda se promulga la Ley para promover la inversión 



1970 1973 

FLUJO AllUAL Dl Irn 78 321.B 2&7 

IED ACUHLJLADA 1 1061 2622. 3 4359 

198(' 1981 1982 

FLUJO AllUA~ DE !ED 1701 

l ED ACUKULADA B45B 10786 

CUADRO 9 
IED ANUAL Y ACUHUL ADA 

KEllCO, 1%0-1988 
IK1llone• de dolares! 

1974 1975 

362 295 

4721 5016 

1983 1984 

693 1442 

11470 

197b 1977 l97B 

383 

531:· 5642 6C•2b 

1985 198b 1987 

1871 2421 3877 

14629 17050 20927 

1 Lo• datos de 1960 y 1970 se refieren •l valor "u•ulado en libros de la !ED. 

BlO 

óB3f 

l98B 

2595 

23522 

Fuentes: Dalo! de 1960 )' 1970 obtenidos de Sepúlveda y Chuoacero, 'La inversión extranjera en K!xico', 
obra citada, cuadros l y 5 del anexo estadi stico. 
Datos de 1973-1982 provienen de "This is K.,ico", folleto de pro1onón editado por la CNIE, 

Khico, 1986. 
Datos de 1983-1987 provienen del !nforoe 1982-1987 de la CN!E, publicado en 1988. 
El dato de 19B8 proviene d• la balan'ª de pagos, publicada en "Indicadores Econó•ico•' del 

Banco de K!xico, aayo de 1989. 

CUADRO 10 
TASAS ANUALES DE CRECJKJENTD DE LA 

. JED. KEXICO 1%0-1988 
IPorcentaiesl 

JED JED 
ANUAL ACUKULADA 

1960-1970 15.3 10.1 

24.9 11.2 

1981-1983 136.6! 6.3 

1984-1988 15.8 16.2 

Fu.ente: Cuadro 9 
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descenso notable erl los flujos hacia la pconomia de M~xico; por 

otr·a parte, entre 1984 y 1988. aun enmedio de la crisis econó-

nii ca, las inversiones e>:tranjeras crecert a altos ritmos. siendo 

el mayor para la IED acumulada, 16.2% anual. 

El cuadro 11 presenta los principal es países de origen de 

las inversiones extranjeras. Destaca en primer lugar, la disminu

ción constante de la cuota de EUA, que en 1973 aportaba 78.6% de 

la IED acumulada y reduciendo su cuota m~s de 10 puntos en 1987 

(65.5/. del total>. Por su parte. RFA y Japón incrementan ~u 

participaci611 en el total de manera relativamente importante: los 

capitales japoneses pasan de aportar 1.5% de la IED acumulada en 

1973 a 5.6% en 1987; las inversiones de RFA pasan de 4.2 a 6.9X 

en los mismos aHos. El cuarto sitio lo ocupan las inversiones de 

Gran Breta~a que alcanzan 4.7X en 1987~ Suiza por su parte man

tiene su cuota en el total alrededor de 4-5%, alcanzandc:> 4.4% en 

1987; otros pa:l.ses con importancia como e:.{portadores de capital 

hacia Hé>:ico son España, Fr-ancia, Canadá y Suecia. Así, en 1987 

EUA explica el 65.5% del valor acumulado dP. la IED y los países 

mencionados 30. 1%, de tal forma que son nueve los princi-pales 

paises de origen de los capitales alojados en la economia mexi

cana. Respecto del período anterior, se observe-. que la diversif~-

e.ación de las fuentes de inversión c:obr a fuerz ª:o si bien el 

predominio norteamericano aün es grande. 

Distribución sectorial. 

El cuadro 12 presenta la estructura porcentual de la IED 
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e u " D P O 1 1 
ORIGEN DE LA IED EN MEIJ[O 

1973-1987 
(PorcentaJH.l 

-------------------- -------------- ---- ---------- ----------------------------------------- ----------- ------------------
PAJS 1973 1 q14 J~75 1176 lm 1976 1979 1980 19&! !96? 1983 1984 1985 :986 J9B7 

---- --------------------------------------------------------------------------- --------------- ------ ------------------
USA 78.b 77 .5 70.1 72. 2 70. 2 69.8 69. 6 69.0 68.0 68. ú 66.3 66.(• 67.4 M.9 óS.6 
RFA 4.2 ~ •. 4 6. 2 ó. 5 7. 3 u 7.4 a.o B.1 e.o e.~ a. 1 B.O B. J 6.9 
JAPOH J.5 J.5 2.0 2.0 4.2 4. s 5.3 5. 9 7 .o 7. "1 6. B 6.3 6. l 6.0 5.6 
SRAN BRETAi<A 4.1 3. q < < .. •,.J 3. 9 3. 7 3.6 3.0 3.0 2. 9 2. e 3.1 3.1 3.1 3. 2 4.7 
SUJlA 3. 9 3.9 4.3 4. 2 5.3 "'" 5. 5 5. ó 5.4 5. 3 5. J 5.(1 ~ •. 3 4.S 4.4 
ESPAÑA 0.4 0.4 o. q l. 1 J.0 1.4 1.a 2.4 3.0 . " º" 3.1 2.9 2.6 2.8 2.9 
FRANCIA l. 3 1.4 J.B 1.4 J.3 J.3 J.2 1.2 1.1 1.1 2.0 l.E l. 7 3.3 2.8 
SUECJA l. 7 1.8 1.0 1.0 o. 9 1.5 l. 7 l.5 1.4 1.3 1.5 1.e l.6 1.5 1.4 
CAHAM 2. 2 2. 4 2. 9 2.0 2.1 J.8 1.6 1.5 1.3 l. 3 l. 4 J.5 J. 6 l. 6 1.4 
P. BAJOS a l.2 J. 4 1.7 2.0 2.0 1.8 1. 3 1.1 1.0 J. (1 J. 1 1.1 1.1 1.0 1.0 
ITALIA l.6 1.4 o. 9 1.5 o. 6 0.6 o.a 0.3 0.3 o. 3 o. 3 0.3 o. 2 0.2 0.2 
OTRO: ¡ .3 1.0 2. 7 2.2 l. 4 (J,6 o.a 0.5 0.5 0.5 0.9 J.5 l. 4 2.5 3.3 

TOTAL 100. o 100.0 100.0 100,(1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 IDO.O 100.0 too.o 100.0 100.0 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a. Incluye Holanda y B~lgic• 
b. Incluye: Argentina, Austria, Brasil, Bul9aria, C~otoslovaquia, Chile, Coloabia 1 Corea dEI Sur, Co5la Rica, 

Dina11arca, El Salvador, Finl;rndia! Guate11alar Guyana, Honduras, India, lsrael! Libena 1 libia, 
Liechtenstein, LuJ.:uburgo, Hicaraguit 1 Noruega, Panas~, Perú, Turquja, Uruguay, Venezuela, Yugoslavia. 

Fuentes: 1973-198l:CN1E, 'Th1s is Hexico•, obra citad;. 
19B2-1987:Elaborado con los datos de CNIE, 'lnforae de labores, 1983-1987', cuadro l.2 del anexo estadist1co. 

SECTORES mo 1975 

CUADRO 12 
ESTRUCTURA PORCEllTUAL DE LA lED ACUMULAüA. 

198(1 

HEl!CO 1970-1987 

1981 
AÑOS 

1982 1983 1984 1995 l9Bó 1987 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 
ASROPECUARIO Y PESQUERO 1.1 0.2 0.1 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. O,! 
INDUSTRIA EXTRACTIVA 6.4 6.J 5.0 2.J 2.2 2.2 2.0 l. 9 1·.e l.7 
INDUSTRIA DE TRANSFORHACION 73.8 75.1 77.5 76.4 77.4 78,0 79.2 77 .s. 78.0 75.0 
COHtRCIO . 15.5 1L4 8.9 9.1 8.6 B.6 7.~ 7. 7 7.5 6.0 
OTROS SERVICIOS 3.2 7.0 B.5 10.2 11.8 11.2 10. 9 12.6 12.7 17.2 

Fuente: Cuadro 1 del anexo IV. 
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acumula.da por· actividades económicas. Oeslaca en primer térrnirlo 

la evolución de las inversiones destinadas a 1 a l ndl.\~tr i .a de 

transformación cuya cuota en el total aumenta a partir de 1970 

<73 .. 8/..) par-a alcanzar su máximo nivel en 1984 con 79 .. 2'-~ deseen-

diendo ligeramente hacia 1987 <75%). Asi, este sector continó~ 

siendo el principal receptor de IED, manteniendo su cuota por 

encima del 75% .. El sector otros servicios es el que muestra el 

mayor aumento en la captación de IED, pasando de 3.2% en 1970 a 

17 .. 2i'~ en 1987, con lo que se conviert12 en el segundo rubr-o recep

tor,, La cuota de inversiones destinadas al comercio se reduc:.e 

sensiblemente al pasar de 15.5 en 1970 a sólo 6% en 1960: buena 

parte del avance del sector otros servicios se explica por el 

lento crecimiento de la IEO en la actividad comercial. El sector 

.agropec:uarí o representa un porcentaje marginal como huésped de 

las inversiones extranjeras y la IED destinada a la industria 

e><tractiva pierde su importancia entre 1970 y 1980. Este compor

tamiento se debe en gran parte a la coincidencia de las estrate

gias de valorización de los capitales trasnacíonales que, como 

señalamos, bL•scan en nuestro país emplazamientos para efectuar 

procesos industriales más que establecer empresas comercializa-

doras y, por otra parte, a la regulación estatal que en este 

periodo restringió de manera importante el ingreso del ~apital 

extranjero en el sector servicios y lo estimuló en el caso de la 

industria. El crecimiento del sector otros servicios se explica 

-fundamentalmente por el comportamiento de las IED en 1987 y muy 

probablemente está ligado con la política de liberalización 



250 

comercial y en materia de inversión ewtranjera: es previsible que 

este sector continúe aumentando su importancia como receptor de 

capital e>: ter-no por las recientes medidas que permiten la 

participación extranjera en los servicios financieros. 

Importancia de la IED. 

El curso de la crisis ha marcado una fuerte disminución en 

los principales componentes de la producción nacional y en lo que 

toca a las IED, como se ha señalado,la caída de la actividad eco

nómica no ha dejado de afectarlas: sin embargo, algunos indicado

res nos permiten a~irmar que la inversión extranjera ha sido uno 

de los rubros menos afectado por la crisis, teniendo un creci-

miento dinámico en los 6ltimos años. De ahí, que la IED haya 

también aumentado su peso en la economía mexicana; ya que carece-

mos de in~ormación que nos permita analizar la evolur-ión de la 

produ=ción efectuada por ET, nos limitamos a comparar los flujos 

de inversión extranjera con el producto interno bruto CPIB> y la 

formación bruta de capital fijo CFB~:F>. 

La relación IED anual 

oscilante entre 1960 y 1982, 

en 1980 co. a;o y 1975 co. 3%> 

y PIB presenta un comportamiento 

teniendo sus puntos máximo y mínimo. 

respectivamente, es decir que en 

este largo período, el crecimiento sostenido del producto se com

bina con ligeros aumentos de la IED, por lo que ésta nunca alean-

za a representar l'l. del PIB. Contrariamente, durante el período 

1983-1.988 este cociente aumenta de manera continua para alcanzar 

2. BY. en el 61timo año considerado (Cuadro 13l. Tomando los indi-

cadores de la industria manufacturera, tenemos que la relación 
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1. 
! 

SECTORES 1960 

mm 0.65I 
A6RDPECUARJD V PESQUERO 0.019 
INDUSTRIA E!TRACT IVfi 1.544 
JHDUSTR!A DE TRAHSFORMCIDli 2.087 
COMERCIO 0.693 
OTROS SERVJCJOS 0.070 

Fuente: Cuadros 3 y 4 del •nexo IV. 

1970 

IED AHUAL/FBrF TOTAL 4.6 

JED AtlUAL/FBKF PUBLICA 13.B 

JE& ANUAL/Faff PRIVADA b.B 

1 ED ANUOL/ FBKF PRIVADA i n.d. 

1970 

0.908 
0.006 
1.831 
2.724 
o. 773 
o. I03 

I975 

(l, 355 
0.007 
(1.859 
1.038 
o. Ié9 
0.058 

CUADRO 13 
RELACION IEO ANUAL/PIB 

POR GRUPOS DE ACT IV IDAOES 
(Porcentaifs> 

AÑOS 
198(• 198I I962 

0.870 o. 7IO o. 38(1 
0,010 0.004 o. 002 
1.337 o. 47(• o. 219 
2. 708 2. 254 l. 220 
o. 342 o. 283 o. 14& 
0.184 o. ISO 0.109 

CUADRO I4 

1960 

0.599 
0.003 
0.336 
1.981 
0.245 
0.160 

RELACIOtl IED AllUALIFORMoCIDN BRUTA DE CAPITAL FIJO 
MEXJCD, 1970-1988. 

(Porcentajes) 

1980 1981 1982 1983 1984 

1.6 3.4 2.6 1.6 3.3 5.1 

3. 7 7,8 5.b 3.1> 8.7 13. 7 

2. 7 5.9 4.B 2.9 5.2 B.O 

n.d. B.6 ó. 9 4. 7 8.4 12.6 

I904 1985 1986 

0.929 1. 273 J. 94; 
0.004 O. OOé o. oos 
0.492 0.617 o. 956 
3.084 4. 03~ 6.157 
0.347 0.461 o. 7I5 
o. 240 o.m 0.59(1 

1985 1986 1987 

ó.4 !O.O 17 ,Ó 

18. 7 29.9 55.1 

9. 7 15.1 25.S 

14.B 23.2 n.d. 

1 Forución bruta de capital fijo del sector privado que excluye los gastos destinados a la coopra y construcción de 
viviendas 

Fuente: Cuadros 5 y 6 del anexo. 

I9B7 

2.925 
O.OJO 
0.945 
8.224 
o. 743 
1.291 

1989 

8.9 

30.4 

12.6 

n.d. 
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IED anual a PIB pasa de 2.8% en 1970 a 2.7% en 1980, para redu-

c:irse en 1982 a l.2%, aumentando sostenidamente hasta alcan~ar 

8.2% en 1987. En contraste, esta relación en el caso de los sec-

tares comercio y otros servicios no rebasa el lX a lo largo del 

periodo, lo cua1 indica que el capital extranjero tiene una 

importancia marginC!.l <aunque creciente> en tales sectores, siendo 

plausible suponer (dada la heterogeneidad de las actividades que 

agrupan) que las inversiones extranjeras se ubican en las 

actividades mas rentables dentro de dichos sectores16 • 

Estos indjcadores muestran el peso creciente de la IED en la 

economía nacional, aL1nque es preciso aclarar que no existe una 

relación directa entre la evolución de ambas variables, debido 

principalmente a que buena parte del producto se eMtingue en el 

mismo año en que se cuantifica. Por ello, la comparación IED 

anLoal a FBKF es más adecuada para establecer la importanc:ia ere-

ciente del capital extranjero, en tanto no sólo nos indica el 

peso de esos capitales sino tambi~n nos proporciona una idea de 

que tan grandes son las inversiones eHtr·anjeras en relación a los 

rec:ursos productivos <tomados como gasto> e>:i stentes en la econo-

mía. Aun así, debemos advertir que no toda la IED se destina a la 

formación de capital fijo, sino que incluye otro tipo de gastos. 

Aunque en sentido estricto no es válido comparar el 
val o.r acumulado de la IED c:on el PIB, en tanto 
c:omparamos un stock con un fluJ6, ello nos indica la 
magnitud que ha ad qui ri do la IED en nuestro pai s. Así, 
en 1970 la IED acumulada representó casi BY. del PIB 
mientras que en 1987 alcanzó 15%. Para la industria 
manufacturera ·esta relación fue de 25. 7% y 44'X. en los 
mismos años. 



253 

Consider·amos tres formas de la FBKF: el total, la corriente 

que proviene del sector privado v~ para 

corriente del sector privado "corregida" 

el periodo 1980-86, 

<FBKF privada *l 

la 

que 

eKcluye los gastos destir1ados a la vivienda (ver cuadro 14>, 

gastos que en sentido estricta no corresponden a la formación de 

capital. En el caso de la relación IED a FBKF total tenemos que 

er1 1970 alcanza 4.5%, reduciéndose en los aRos posteriores hasta 

1983, aunque con oscilaciones; el nivel de 1970 se recupera en 

1984 cuando la IED anu~l corresponde a 5X de la FBKF total, desde 

entonces la relación aumenta rápidamente para alcanzar 17.6% en 

1987 y 8.9X en 1988. Una evolución similar presenta la relación 

IED a FBKF privada, sólo que los descensos en 1975 y 1982 son 

proporcionalmente menores que los de la relación anterior: de 

esta manera, mientras en 1970 la inversión e>:tranjera representa 

6.8X de la FBKF privada, en 1987 crece hasta 25.8% <12.6X en 

1988). Finalmente, si consideramos la FBKF ºcorregidaº tenemos 

que el monto de las IED representan una cuota mayor de los 

recursos productivos del país: en 1980 el cociente IED/FBKF 

privada * era de 8.67. y desciende a 4.7 en 1982, para crecer de 

manera sostenida a partir de 1983; en 1986 alcanza 23.2X. 

Carecemos de información acerca de las corrientes pública y 

privada de la +ormación de capital en la industria manu+acturera, 

sin embargo, el cociente de las inversiones extranjeras y .la FBKF 

total en este sector pasa de 7.6~~ en 1980 a 21.7X en 1986, lo 

.cual habla del peso creciente de la IED en el sector industrial, 

ya que en este indicador esté comprendida la participación del 
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IED anual a PIB pasa de 2.81. en 1970 a 2.7% en 1980, para redu-

cirse en 1982 a J.2'l., aumentando sostenidamente hasta alcanzar 

8.2/. en 1987. En contraste, esta relación en el caso de los sec-

tares comercio y otros servicios no rebasa el 1/. a lo largo del 

período, lo cual indica que el capital extranjero tiene una 

importancia marginal (aunqL1e creciente> en tales sectores, siendo 

plausible suponer (dada la heterogeneidad de las actividades que 

agrupan> que las inversiones extranjeras se ubican en las 

actividades más rentables dentro de dichos sectores16
• 

Estos indicadores muestran el peso creciente de la IED en la 

economía nacional, aunque es preciso aclarar que no existe una 

relación directa entre la evolución de ambas variables, debido 

principalmente a que buena parte del producto se eMtingue en el 

mismo a~o en que se cuantifica. Por ello, la comparación IED 

anual a FBKF es mas adecuada para establecer la importancia ere-

ciente del capital extranjero, en tanto no sólo noS indiCa el 

peso de eso~ capitales sino también nos proporci·on~ una idea de 

que tan grandes son las inversiones extranjeras en relación a los 

recursos productivos <tomados como gasto> e>:istentes en la econo-

mia. Aun así!' debemos advt:i!rtir 'que no toda la IED se destina· a la 

formación de capital fijo, sino que incluye otro tipo de gastos. 

16 Aunque en sentido estricto no es vélido comparar el 
valo_r acumulado de la IED con el PIB, en tanto 
comparamos un stock con un flujo, ello n~s indica.la 
magnitud que ha adquirido la IED en nuestro país. Así, 
en 1970 la IED acumulada representó casi 8/. del PIB 
mient~as que en 1987 alcanzó 15/.. Para la industria 
manufacturera esta relación fue de 25.7/. y 44/. en los 
mismos años. 
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Estado~ cuyos móviles son distintos a los del capital privado~ 

Principales mecanismo» de ingre»o de la IED. 

En el capitulo II abordamos el análisis de los mecanismos 

implementados por el gobierno entre 198~ y 1988, para fomentar el 

ingreso de Ja IED al país~ Ahora.. queremos mostrar cuáles de 

ellos fueron los m~s utilizados por los ir•versionistas, apuntando 

así las principales forn1as de peraetración del capital extranjero 

en la economía mexicana para el periodo reciente. 

La información disponible muestra que las maquiladoras y la 

reestructuración financiera, particularmente en el rubro de 

capitalización de pasivos Cswaps> Tueron las formas principales 

que asumió la IED entre 1983 y 1988; en segundo Jugar, se observa 

que han empezada a cobrar fuerza la instalación de nuevas empre

sas (o nuevos establecimientos) con capital 100% e>:tranjero y 1 a 

deslocalización hacia zonas con menores niveles salariales, 

fundamentalmente en las actividades cuya reestructuración requie

re de mejorar continuamente este Tactor (automotriz, las activi

dades de ensamblado de la electrónica, por ejemplo)¡ finalmente, 

la llegada de inversiones extranjeras a la pequeña y mediana 

industria tuvo un peso marginal .. Sobre estos movimientos e>:isten 

muchos ejemplos pero la única información compatible es la pre-

sentada en el Informe de lab6res de la CNIE 1982-1987, que tiene 

la dificultad de no estar desglosada por mecanismos de ingreso 

sino por destinos de la inversión (véase cuadro 15). De acuerdo 

con estos datos, el canje de deuda por inversión es el principal 

mecanismo de ingreso de la IED entre 1983 y 1987 aportando 28.6/. 
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CUADRO 15 
IED MHIAL POP DES! !~O 

rEllCO 1983-1997 
tM1llonpi; dr dólaresl 

TOTAL 

----------------- --------------------------- -- ··- ------------- --------------- --------- --------------------- -- ----------------------- -
A. TOJAL AUTO~l lADO POR LA OllE ~93. 7 57. 6 i96.6 55. i l. Jj7 ,b 71. 5 l. 559 .B 64.' 3.160. ! 84.1 1. J~e. 4 :1.• 

DEUDA PO~ ltl'IEP.SIQl4 1.·m .1 45.1 Lg:t:.s 47." 2,G4.1, ·; ::e.t 
REE51PIJC TllPAC 1011 Flt!AllCIERA 223. 9 32.7 101.0 7 .o 444.' 23. 7 !Oó. 7 4,4 l. 126. 5 20.1 2. (~02. 3 10. 4 
tlUEVAS SDCIEDMES 26. r;¡ J. 9 ;l5. s 3. 2 528.3 28.2 143.(1 5. '1 163. 7 4. 2 0(>7. il ~. 8 
fllJEVOS ESH.BLEC!Hl EHlOS 70. 5 jf1,} 524. 4 36. 4 ;s.& l. 9 83.B o.' 3.1 '.'.l 7;?,A ],1_1 

llUEVA ACl!VIDAD O LlllEA 57. o 9. j 125. 2 8. 7 313.3 lb. 7 96.1) '·º 66. b 1.: 658.1 .;,.4 

FIDEICOtllSOS 4.2 0.6 0.5 o.o 4,:. ú. 2 ;:.5 1.0 40. ~ l.ú :1:. s 0."" 
OlRAS AllTDPllAC!OllES 11.2 !. 6 11.9 (f, ~ ' .7 º·' t¡, 9 ~1.) 45, 7 0.1 

B. HISCRl10S EN EL R~IE 290.0 42. 4 645.b 44. 8 533.4 29.5 e~ .. !. 1 35. 6 t l ~. 5 'º o , ..... 2.146.6 ¡~. ~ 

AUHEIHO DE CAPim Ell 
EMPRESAS ESTABLECIOAS 282. o 41. 2 617 .4 42.B 52~. 7 29. i 8•16.6 1~ •• t) 6(•8. 3 1: .. 7 z. 881. ::i 22, ~I 
!NAS SOCIEDADES El! cornvrns1m1 8. o 1.2 28. 2 2.0 b. ¡ º· 4 14.5 0.6 e. 2 ÍJ, 2 65.6 ~'· b 

101AL <A+Bl 683. 7 100.0 1,447,2 100.0 l. 971.0 10•).0 2,420. 9 IO'J.0 3,8iJ.. 2 1(1!!.0 1<1 .2°s.o !OO. O 
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- -
Fuente: CIUE. lnfor111e de l•bores 1982-1987, 1'1é~1co. J9BB. cuadras !.l V !. 3 del aner.o estadístico. 

: :~ 
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del tolal, cuola ~un rn~s eignif icativ~ si con•ideramos que este 

mecanil9mo entró en viqor hasta 1986 atrayendo capitales por más 

de mil millones de dólares en 1986 y 1987. A ello habría que su-

mar el monto de la reestr·ucturación financiera, que comprende 

adquisic~ón de acciones mediante aportaciones de capital por par-

te de los inversionistas e>:trBnjeros, transmisión de acciones y 

capitalización de pasivos vía adquisición de activos 17 : en 1983, 

1985 y 1987, este mecanismo explica alrededor del 30% de la IED 

anual y en el periodo 1983-1987 aporta 19% de las inversiones 

e>:tranjeras. Asi, la reestructuración financiera y el canje de 

deuda por inversión alcanzan 48% de total que ingresa a México 

entre 1983 y 1987, proporción sumamente elevada en relación a las 

inversiones destinadas a nuevas empresas o lineas de producción. 

El aumento de capital de las empresas ya establecidas ocupa 

el segundo lugar como destino de la IED, lo cual es explicable 

por la gran cantidad de empresas con participación extranjera que 

operan en el país: en los dos primeros años del periodo aporta 

la IED anual y en 1986, 35.6%, disminuyendo su 

cuota en 1987 a 15. 9i'.; considerando el período en conjunto, el 

aumento de capital en empresas establecidas 5ignifica 28% de la 

inversión extranjera. Se observa que en tanto la regulación 

estatal se flexibiliza, el capital extranjero tiende a dirigirse 

a nuevas espacios, reduciendo la importancia relativa de los 

Véase la definición precisa de cada uno de los 
destinos de la IED en la "Nota metodológica• del 
Informe de labores 1983-1987. de la CNIE. 



r ecur sos des t. i nado:.. a las empresas que ya control a. 

La creación de en1presas y nL1evos establecimientos también 

ocupa ur1 luqar destacado, aportando 15.8% de la lED entre 1983 y 

1987. cr eaci 6r1 de empresas i nc.1 uye la inst8lación de 

maquiladoras y de empres~s que no operaban en el pais. por lo que 

algunos de los proyectos con capital 100% e):tranjero aprobados 

reLientemente caen en e5le rubro: la cuota de IED del periodo 

captada mediante este mecanismo se e>:plica fundamentalmente por 

el monto del año 1985, en los restantes años el renglón nuevas 

sociedades no rebasa el 6% del monto anual, resultando de ello 

una cuota de 8.8% en la IED para el período 1983-1987. Por s~• 

parte~ los nuevos establecimientos se refieren a la creación de 

nuevas empla~amientos de empresas que ya operaban en el país <por 

ejemplo, las nuevas plantas automotrices) y a la deslocalizaci6n 

productiva: este mecanismo cobra importancia en 1983 y 1984, 

teniendo un peso reducido en los restantes años; su cuota en el 

total de la IED del periodo es de 7%. Así, estos mecan1smoe 

tienen un comportamiento fluctuante, probablemente asociado a las· 

estrategias de crecimiento de actividades particulares 

<automóvil, electrónica>, lo que e>:p_li<::ar:ía los altibajos tan 

pronunciados a lo largo del periodo: incluso, la puesta en marcha 

del mecanismo de estímulos a la deslocalización productiva en 

1986 no logra aumentos importantes en la captación de IED. 

Finalmente, los flujos destinados a nuevas actividades o 

line.as de producción, que a.barcan la diversificación productiva 

de la~ empresas en que participa el capital e>:~ranjero, tienel-1 
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una importancia creciente entre 1983 y 1985~ reduciendo su cuota 

a partir de ese a~o~ producto de la impor·tancia que cobra la 

capitalización de pasivos, situando su cuota en la IED total en 

6.4Y. para el período 1983-1987. Los restantes mecartismos 

(fideicomisos, coinversianes y otras autorizaciones> tienen un 

peso marginal a pesar de la importancia que revisten para el 

país~ en tanto representan mecanismos reguladores de la IED. 

El cuadro 16 muestra el desglose por paises y actividades de 

la sustitución de deuda pública por IED: en esta modalidad, el 

capital extranjero se dirigió principalmente a la industria 

manufacturera, que concentra 54.S'l. del total; las ramas automo-

triz, bienes de capital y metalmecánica, minerales no metálicos, 

y electrónica son las que captan mayores montos dentro de este 

primer grupo. El sector servicios explica el 28.1% de los SWAPS 

autorizados entre 1986 y 1987, siendo predominante la cuota de la 

actividad turística: 22.9Y- del total; tanto el comercio como los 

restantes servicios aportan cuotas reducidas de esta modalidad de 

IED. La actividad maquiladora ocupa un lugar importante en este 

mecanismo con 11.9% del total, mientras que hacia el sector agro

pecuario y agroindL1strial se dirige.un 5.5Y.. Estos rasgos genera

les indican que la capitalización de pasivos permitió al capital 

extranjero ubic'arse en las actividades con mejores· condiciones Cy 

perspectivas) de rentabilidad dentro de la economi.a me><icana. 

origen del capital, destaca .la mayor 

diversificación en las fuentes, ya qUe las inversiones de EUA 

aportan 49'Y. del total, mientras que los países europeos y el 
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SUSTUTllCIOH DE DEUDA PUBLICA POR IHVERSIUH 
AUTORIZACIONES POR ACllVIOAO ECOHO"ICA Y PAIS DE 0~16EH 

"AYO 1986·01CIE"BRE 1987. K1llonP' de dólares 
------------------------------------------------------------------------------------------------··------------------------------------------------
RA"A EUA R UNIDO PAHA"A RFA ,lAPON ESPMiA SUllA SUECIA FRANC 1 A NOPUESA 1 SLAS GR OTPOS lOTAL 

CAl"AN PAISES 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASPOPECUARIO. AGROIHDUSTRIAL 
Y AL 1"EHTOS 72. B 10.8 :24. 3 1.0 2.8 4,0 21.0 ló.2 10. 4 162.J 5.5 

INDUSTRIAS mALlCAS BMICAS 51.0 100. 7 17. 2 lóB. o S. 7 

PROO. "IHERALES HO·"ETALICOS 63.6 65.3 48.0 iO. O o.a 1•7, 7 6. 7 

TEXTIL, COHFECC!OK, CALrnOO 63. 4 15.1 l. 2 o. 7 1.c ~ •• 7 87. 5 3.~ 

PETR011UlftlCA, QUl"ICA V 
FAR"ACEUTICA 23. b 21.0 17 .5 5,q b7. 9 0,5 3,q s.o 22. 2 1&7 .5 5. 7 

AUTOftOTRI l V DEL TRANSPORTE 301. 7 1.0 2.9 173.(1 l. 4 17 .o 4•7 ,Q 16.• 

B. DE CAPITAL Y ftETALKECANICA 116. 7 0.4 3.9 35.0 1.2 o. 9 31. o 21.1 11.7 2:u 7,5 

ELECTRJCA Y ELECTROHICA 133.2 q, 1 7.8 23.b 8.B 182.5 6.2 

"ADUILADORA m.1 7. 1 12.9 1.8 9, e H•.6 11.9 

TURIS"O 193. 7 m.a 82.4 11.4 105.7 4b.9 1.1 2. 3 20. 3 35. 9 673.5 22.q 

CO"ERClD 12.8 24.b 17.9 l.0 o. 2 3. 3 ~9.8 2.0 

OTRAS INDUSTRIAS "AMLIFACTURERAS 19.0 B. 1 4. 6 3.9 13.5 19.~ l.~ 

OTMS SERVICIOS 44.5 o.e 49.0 0.1 o. 1 94.S 3.~ 

PRODLltTOS DE HULE 32. 7 0.3 '!::.~ 1.! 

TOTAL 1,447' 1 429, 7 233.4 191.6 119,9 111.& 102. 7 57. q 48. 2 47 .2 37. 7 117. 7 2,'?U,7, 1~:0 
i 49.1 14.& 7 ,9 &.5 4.1 ~. 8 3.5 2.0 l.& !. 6 1.3 e.o 100.0 

----------------------------------------------------------------------- .. --------------------------------------------------------------------------
Fuente: CHIE, lnfor~• de labores 1982-1987, Khico, 1988, CU•dio 4, 1. 

·--•..::; 
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Japón tienen una participación de 37.7Y.: ésto es atribuible a las 

e>:cepci anal es ventajas que acarrea este mecanismo para el capital 

extranjero. Por otra parte, las diferencias en las magnitudes de 

la participación pueden estar asoc:i ad as al problema del 

endeudamiento: para aquellas fracciones del capital que son 

fuertes acreedoras de México, la capitalización de pasivos les 

permitió reducir los riesgos de una deuda que cada vez más 

aparecía como impagable y, paralelamente, invertir en actividades 

de alta rentabilidad. Por ello, no es extraño que la cuota de 

SWAPS proveniente del Reino Unido (14.6/.) sea muy superior a su 

participación en la IED total. Por su parte, las cuotas de RFA y 

el Japón (6.5 y 4.1%, respectivamente> muestran que hubo un menor 

interés en este mecanismo.~~ 

Por lo que respecta a las maquiladoras, carecemos de datos 

exactos acerca de la IED captada mediante este mecanismo; en el 

cuadro 15, la IED destinada a las maqLtiladoras o;e reparte entre 

la creación de empresas y el. canje de deuda por inversión, prin-

cipalmente. Por otra parte, la información de INEGI y SPP abar-ca 

tanto capital extranjero como nacional invertidos en este tipo de 

empresas; por ello, nos limitamos a dar dos indicadores de su 

dinámico crecimiento: el PIB generado por las maquiladoras crece 

ininterrumpidamente entre 1974 y 1986, pasando de 2,378 millones 

1 •. O bien, mostraron una mayor ambición en cuanto a las 
actividades en que fueron propuestas las operacionas, 
al grado que el gobierno mexicano se vió impedido a dar 
su autorización. De.cualquier forma, los capitales que 
son fuertes acreedores están más inclinados a negociar 
condiciones de ingreso a nuestra economía. 
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a 8,436 millones de pesos <pr~cias de 1970>: tomando tasas anL1a-

1 es de creci mi en to tenemo.is que entre 1974 y 1980 este indicador 

crece a un ritmo de !2.8%, entre 1981 y !986 lo hace 10.7% anual. 

y consideri\ndo ~l periodo 1974-1986 el rito10 de creci1nien~o 

asciende a 10.8%. Las ~,:portaciones pasan de 83 md en 1970 a 

1!1281 md en 1985 creciendo a L\n ritmo anual de 20% 1 • Es.tos 

datos muestran el gran dinamismo de las maquiladoras y dan una 

idea de su peso en 1 a economi a me>: i cana, principaln1ente como 

generadoras de divisas~ 

El anállsis realizado nos permite afirmar que la mayor parte 

de los flujos de inversión extranjera están destinados a ocupar 

los espacios más rentables de la economí" me>:icana, red~•ciendo de 

manera importante la aportación de r-ecursos ( principal mente 

tecnológicos) por parte del capital trasnacional: mientras que el 

discurso gubernamental plantea la fle>:ibilizacíón de la política 

en materia de IED a cambio de aportac:i enes de e: api tal. y 

tecnología que permitan la modernización de la estructura 

productiva, la realidad muestra que el capital e>:tranjero ingresa 

a la economía en aquellos sectores que en SÍ cuentan con 

perspectivas para desarrollarse satisfactoriamente, lo cual 

reduce la demanda por nuevas tec:nologias y, por otra parte, al 

'-~ Los datos del PIB provienen de la "Estadística de la 
industria maqui l adora de e»: port ación", publicada por 
IN~Gl. Los datos de las e>:portac:iones provienen de los 
11.Indicadores del sector e}iterno"' publicados por E<anc::o 
de México. 
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capital de las empresas por 

inversión extranjera, se reducen los costos del ingreso en la 

economía nacional frente a los montos que implica la creación de 

una nueva empresa. El mencionado planteamiento gubernamental debe 

ser cuestionado a la luz del comportamiento de los proyectos de 

inversión 100% extranjera, los cuales han aumentado los niveles 

tecnológicos en las ramas a las cuales ingresan, produciendo no 

una tendencia a la difusión y homogeneización tecnológica, sino 

la redefinición de la heterogeneidad productiva, de tal suerte 

que la economía, y en particular la industria, ven agudizada su 

dependencia tecnológica: ahora no sólo es necesario adquirir 

medios de producción en el exterior sino que la estructura indus

trial se rearticula en función de las estrategias de valorización 

del capital trasnacional, reduciendo al m1nimo las llamadas 

''opciones tecnológicas'' y de organización productiva. En otras 

palabras, el capital extranjero rearticula la heterogeneidad de 

la estructura productiva mediante la determinación de las tecno

logías y formas de organización que deben aplicar las fracciones 

subalternas del capital. Por lo··que toca a las·maquiladoras, el 

razonamiento esbozado también es válido: los estudios sobre el 

·tema muestran que la integrac:ió,n de estas formas productivas con 

la economía nacional es muy reducida, por lo que sus efectos 

benéficos se limitan a la generación de divisas. 

En conclusión, las tendencias de la IED en México apuntan a 

la conformación de una estructura productiva sumamente heterogé

nea, donde, alrededor del ·capital extranjero se integran "islas" 



263 

productivas que posibilitarian la integración eficiente de la 

economía me>:icana al mercado mundial, sin permitir, por otra 

parte, ni la difusión del progreso técnico, ni el desarrollo de 

actividades alternativas, dirigidas al mercado interno. 

ET y comercio exterior. 

En el capitulo anterior hemos mostrado los efectos más 

importantes que tiene la acción de las trasnacionales sobre el 

comercio e>:terior de paises subdesarrollados: generación de défi-

cit cr-eci.entes,. efectos nocivos del comercio intrafirma, etc~ 

Para "el caso de Mé>:ico, destacamos el comportamiento reciente de 

las transacciones externas efectuadas por las filiales de ET. 

El cuadro 17 presenta la evolución de las e>:portaciones e 

importaciones realizadas por las empresas en que participa el 

capital extranjero para el periodo 1971-1987. Hasta 1982, los 

dé~icit tienden a incrementarse producto del explosivo crecimien

to de las importaciones~ frente a exportaciones poco dinámicas: 

las importaciones alcanzan sus máximos niveles en los años 1979~ 

1980 y 1981 mientras que las exportaciones se mantienen estanca-

das; el déficit durante este subperíodo es de 16.6 mmd, cii'ra 

superior a la IED acumulada hasta 1982. Los años que siguen al 

crac:k se caracter-izan por un violento ajuste .del comercio e>{te-

riar, particularmente s.e restringen las importaciones y las 

exportaciones muestran mayor dinamismo: entre 1983 y 1987, las 

primeras crecen 341% y las segundas 408%. El crecimiento de las 

exportaciones debe ser matizado a la luz· del auge de las maquila-
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CUADRO 17 
BALANZA COHERClAL DE EHPRESAS CON lED 

HEXICO. 1971-1987, 
IHi l lones de dólares> 

moRTAClONES EXPORTACIONES SALDD 

--------------------------------------------------------------
1971 598. l 262.6 1335.5) 
1972 719. l 366. 7 1352.4) 
1973 872.4 410.3 1462. ll 
1974 1,089.6 616.2 (473.4) 
1975 1,200.0 600.2 1607.8! 
1976 1, 175.5 630.5 !545.0l 
1977 1,560.6 938.6 1622.01 
1978 l,997.8 1, 215.6 !782.21 
1979 2, 876.5 730.3 12, 146.2) 
1980 5,040.5 1,674. 7 13,365.81 
1981 5,979.9 1,641.3 14,338.61 
1982 3,808.0 1, 190.9 !2,617.11 

Atu1ulado 
1971-1982 26,926.0 10,277.9 !lb, 648.1) 

1903 1,448.5 l,673.3 m.8 
1984 2,543.9 2,779.9 236.0 
1985 4,345.2 3,430.1 1915.1) 
!986 4,624.3 5,520.8 896.5 
1997 4,943.0 6,829.0 1,886.0 

Atu1ulado 
1993-1997 17,904.9 20,233.1 2,328.2 
------------------------------------------------------------
FÚ•nte: CNIE,. lnforoe de labores, 1983~1987, Cuadro 1.8 del 

anexo estadístico, p. 72. 

CUADRD 18 
PESO OEL COMERCIO EXTERIOR REALIZADO POR ET EH LA 

BALANZA COMERCIAL DE HEllCO, 1971-1987, 
!Porcentajes! 

li/l Hi IH Si/5 h/Hi 
---------------------------------------------------------------------

1971 l9.2 26.5 37. 7 n.9 60.5 
1975 l9.6 l8.0 16. 7 49. 7 45. 7 
1978 20.0 25.2 42.2 60.8 76.6 
1980 l0.6 26. 7 100.2 32. 7 82.1 
1981 8.2 25.0 l 12.8 27.4 93.9 
1982 5.6 26.4 (38.5) 31.3 rn.1 
1983 7.5 16.9 1.6 115.5 260.9 
1984 l l.5 22.6 1.8 109.3 215.0 
1985 l5.8 32.9 ! 10.8! 78.9 164.0 
1986 34.4 40.4 l9.5 !l9.4 140.2 
1987 33.1 40.4 22.~ 138.2 169.0 

--------------------------------------------------------------------
Nota: El subíndice i hace referencia a las variables de los ET. 
Fuente: Cuadro 7 anexo. 
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doras, que como mencionamos tienen pocos o nulos efectos dlnami-

2adores y modernizadores sobre la economía; deduciendo este 

factor, la balanza comercial de la El pr-esenta Ltn equilibrio 

precario~ e5 dec1r~ l~ reorientación estructural hacia el mercado 

externo aun no alcanz~ las dimensiones necesarias para nulificar 

Ja dependencia tecnológica y de bienes de capital, aun en el caso 

de 1 as trasnaci onal es establecidas en nL"?stro pai s. Por otra 

parte, tambi~n en este terreno aparece la aguda polarización que 

caracteriza el proceso reestFucturador, puesto que el crecimiento 

de 1 as exportaciones se e><pl i ca fundamental mente por lo5 nuevos 

emplazamientos del capital extranjero destinados a la exportación 

(automotriz, maquiladoras) y algunas actividades dominadas por el 

capital nacional que asociado con el extranjero penetra en 

mercados e;:ternos (cement.o, algLtnas fases de la siderL1rgia). 

El segundo aspecto que queremos destacar, es el peso del 

comercio e}!terior realizado por trasnacionales en la balanza 

comercial de Mé::ico. Como 5e observa en el Cuadro 18, las impor

taciones realizada5 por trasnacionales e>:plican alrededor del 20% 

del total de importaciones entre 1971 y 1984, aumentando desde 

entonces su peso para alcanzar 407. del total en 198b y .1987; las 

exportaciones efectuadas por este tipo de empresas representan 

alrededor del 207. del total en la década de los '70, 

su cuota en la década siguiente (5.ó'I. del· total en 1982) hasta el 

año 1986, en que las ET realizan 34% de las exportaciones. Asi, 

mientras la participación de las trasnacionales en las exporta

ciones totales se vió fue~temente afectada por la agudización de 
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la crisis, su cuota en las importaciones presentó pocas fluctua-

ciones y en ambos casos los años 1986 y 1987 representaron un 

importante aumento en la participación de las trasnacionales. 

Igualmente ilustrativo es el comportamiento del saldo comercial 

de las ET en relación al saldo comercial de toda la economía: 

destaca en primer lugar que en los puntos máximos del auge coyun-

tural (1980 y 1981>, el déficit de las trasnacicnales sea mayor 

que el del conjunto de la econom:í a; asimismo, tenemos que estas 

empresas arrojan un saldo deficitario aun en 1982, año que marca 

el inicio de saldos totales positivos, ya que si bien reducen 

importaciones, sus exportaciones decaen; en 1983 y 1984~ el equi-

librio del comercio exterior alcanzado por las trasnacionale6 

implica que prácticamente no incidan en los saldos totaies de 

esos años; en 1985, a diferencia de la economía en su conjunto, 

vuelven a arrojar déficit en su saldo comercial producto de un 

aumento sustancial de sus i mportac:i enes; final mente, en los años 

1986 y 1987 estas empresas obtienen superávit que representan 19 

y 22;: del. superávit total. 

Por otra parte, queremos destacar la evolución de ias expor

taciones como proporción de las importaciones. En el caso de las 

trasnacionales este cociente fluctúa entre 27 y 60Y. durante 1971-

1982, es decir, las exportaciones nunca alcanzan a cubrir los 

requerimientos de importación; a partir de 1983 <e.xcepto 1985) 

las exportaciones de las ET sobrepasan el valor de sus importa-

cienes, siendo 1987 el año en que esta di+erencia es mayor 

<138'l.). Sin embargo, comparando lo anterior con el comportamiento 
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de 1 a r·el acJ ón enpo1-taciones total es a \mportac~ar1es total~s 

tenemos que, dL1rante 1971-1981 l~s primeras expl,can entr~ 45 y 

84% de las seigundas, proporciones mayores que l ac:: presentadas por 

ET; y en segundo lugar·, Jos superávit obt.eni dos por 1 a economi a 

en su conjunto son mucho mayores a los de las trasnacionales. 

La evolLlción de la balanza comercial es interpretada por Pl 

goblerno como una reorientación hacia el mercado mundial de la 

planta productiva de M'Nico; sin embargo, el comportamiento de 

las ET nos permite establecer que los superávit alcanzados se 

deben sobre todo a una restricción brutal de las importaciones la 

cual ha corrido a cargo de las empresas paraestatales y las 

empresas pequeñas y medianas: este movimiento ha tenido una 

intensidad menor en el caso de las trasnacionales que cuentan con 

mayores recursos para obtener las divisas y las importacio~es que 

requiere su operación. Así, la política recesiva del gobierno de 

De la Madrid no golpeó por igual a ~as fracciones capit8lfastas, 

sino que la fra~ci ón trasnacional pudo so~tear los. e-fec:t~s d~_si n

dustri ali zadores de Ja restricción a las importaciones. En segun

do lugar, destaca el que la reducción del peso de las exportacio-

_ne~ petroleras y la creciente importancia d~ las exportacipnes 

manufactureras estén acompañad~s por el aumento de la cuota de 

e>:portaciones aportada por ET. Carecemos de infor~ación desagre-

.. 9ada para cuanti.ficar el. aporte de estas empresas en la corriente 
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de e>~portaciones na tradic.ionales20 , pero .:?s evidente su impor-

tancia dado el auge de las maquiladoras de e>:portación <compuesta 

mayoritariamente por capital extranjero> y a la ubicación de las 

nuevas IED, destinadas de manera primordial a la industria de 

transformación y los servicios, generadores ambos de exportacio-

nes no tradicionales. durante el periodo reciente, el 

capital extranjero también ha acrecentado su peso en el ámbito 

privilegiado de la realización mercantil: el mercado mundial. 

5. LA REESTRUCTURACION DE LA INDUSTRIA. 

A la luz de las tendencias señal ado3s resulta i ndi s;pensable 

analizar el comportamiento de la inversión extranjera al interior 

de la industria. Ello reviste un alto grado de dificultad por la 

decisión gubernamental de no dar a conocer sus registros en esta 

materia, situación privativa del sexenio de De la Madrid; con 

anteríoi-idad:r el Banco de Mé>:ico se encargó de dar a conocer los 

registros de IED y de realizar estudios sobre su comportamiento, 

presentando información desagregada por clases industriales21 • A 

"'º· La relación e>:portaciones de ET a exportaciones 
petroleras pasa de 16.6'l. en 1980 a 98.9 y 86.77. en 1986 
y 1987, respectivamente; ambos rubros representan 
alrededor del 707. de las e>:portaciones totales: ello 
nos da una idea de la importancia que revisten para la 
economía de México. 

De hecho, dos de las investigaciones más exhaustivas 
sobre este tema se han realizado bajo los auspicios del 
gobierno, que proporcionó los datos en su poder e 
incluso realizó nuevos registros. Véase los trabajos 
citados de Sep~lveda y Chumacero y de Fajnzylber y 
Martinez. 



270 

partir de 1982. esta tarea fue asignada a la CNIE que concentró 

el proceso de autorización y registr·o de las inversiones extran

jeras: asl .. asistimos a una situación paradójica en la cual el 

gobierno mejora los mecanismos de registro pero no permite que la 

información acerca de la IED fluya hacia la sociedad. Por ello, 

para el periodo 1982-1987 tomarnos los datos de Expansión, corno un 

indicador del comportamiento de la IED en la industria. 

Evolución del Producto. 

Entre 1970 y 1985 la producción manufacturera no sufre modi

ficaciones radicales en las divisiones que la conforman sino que 

l as tendencias de las décadas anteriores parecen acentuarse: se 

asiste al declive relativo de las ramas que producen bienes de 

consumo no duradero, mientras que la producción de insumos, de 

bienes de consuma dur-·adero y de capital muestran un mayor dina

misn10 y respuestas 1nás rápidas frente a la crisis. En términos de 

estructura industrial encontramos que las divisiones 11 (texti 1, 

vestido y cuero) 

PlB industrial 

y l ll 

de 187. 

<madera) reducen su participación en el 

en 1970 a 14.4% en 1985; la división l 

(ali mentas, bebidas y tabaco) redclce su cuota en el producto de 

28% en 1970 a 23% en 1981, año que marca 1 a cima del "auge 

petrolero 11
, para rec:l1perar _su cuota en 1983 y 1985 <26 .. 5 y 25.4 

respectiva-mente>; la división IV (papel, celulosa y editoriales) 

mantiene su cuota en el producto industrial alrededor del 5'l. 

entre 1970 y 1985. Por su parte, la división V (químicas) es la 

üni ca qL\e aumente\ sostenidamente su participación, pasando de 

representar 17. 5% del producto en 1970 a 24.8/. en 1985; las 
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divisiones VI Cproductos de minerales no metálicos) y Vll 

(industrias metálicas b~sicas) mantienen su cuota alrededor de 

51.; finalmente, la división VIII (productos metálicos y 

maquinaria y equipo> aumenta sostenidamente su participación en 

el pr-odL1cto entre 1970 y 1981, pasando de 17.9/.. a 21.9'l., sin 

embargo, est~ división es la que sufre de manera particularmente 

intensa los efectos de la crisis, por lo que en 1983 su cuota se 

r-edL1ce hasta 16. 4"!., recuperándose ligeramente en 1985 C 1 7. 8"/.) • 

(Ver cuadro 19) 

Considerando los ritmos de crecimiento (cuadro 20) podemos 

establecer que las actividades industriales más dinámicas se 

concentraron en las divisiones V y VIII, cuyas tasas de 

crecimiento superan siempre el promedio industrial""""; en 1981-83 

estas actividades presentan sin embargo un compo1-tami ente 

completamente distinto pues mientras la división VIII reduce 

drásticamente su pr-oducción (tasa de crecimiento negativa), la 

división V crece 0.87. anual; las divisiones VI y VII tienen, en 

términos generales, un dinamismo superior al promedio industr-ial 

sin llegar a los niveles de las divisiones V y VIII: l~ división 

VI alcanza su mayor ritmo de cr-ecimi.ento en el periodo 1983-85 

(8.937.. anual, el segundo mayor de la industria), en tanto que la 

:z"' El periodo 1981-83 es el punto de infl.exión del creci-
miento industrial por lo que el conjunto de actividades 
reducen su producción o su ritmo de crecimiento; par-a 
abreviar, en nuestr-a descripción consideramos como más 
dinámicas las actividades que reducen en menor medida· 
tales indicadores, destacando su evolución en el 
per-iodo siguiente <1983-85). 



CUADRO 19 
PJB POE Dl'llS!Ofi(S DE LA musrnrA tt>.liUFi.cTURERA 

~EllCD. 1970-1985. A;,O, rncOGJDDS 
ll'til lor,es de OE'S:.$ dr- 1970\ 

1970 1975 1980 1981 

27. 

196~ 19Bó 

------------------ -- ------------------------------------ -------------- ------ ------ --- ----- -------------- ------------------ --
JND "ANUFACTURERi. 105.203 1(10. o 14B. 057 100.0 209,661 1(10,0 224,326 100.0 202,026 IOCt,O 223,886 J(l('.0 

l.All"ENTOS BEBIDAS, TABACO 29. 372 27. 9 37. 789 2~.~' 49,4q 23. b 51,8&8 23. l 53, 570 26. 5 56,845 25. 4 
ll. TElTJL VESTIDO, CUERO 15, 519 14. B 20, 193 13.6 26,047 12. ~ 27 ,602 12.3 24,569 12. 2 25~ 952 11. 6 
Ill. MADERA Y SUS PRODUCTOS 3. 607 3. 4 4,644 :.1 6, 969 3.' 7, 169 ~ .. 2 5.949 2.9 6,258 2.8 
IV, l"PREHTA Y EDITORIALES 5, 695 5.~ 7, 16E 4. e 10,618 5. 2 11.293 5.0 10. 706 ~.'3 11,969 5. 3 
V.QUIHICOS • 19, 432 17. 5 29,604 20. o 45,319 21.6 49, 304 22.0 5(1, 140 24 .6 55,608 21. 8 
\'l."ltlERALES NO HETALICOS 6,0BB 5. B e. 121 5. 9 11.646 5. t 12,408 .. 

J.J Hi,634 s. 3 12,617 5.6 
VII. IND METALICAS BAS!CAS 5,854 s. 6 6.164 .. 

Jo J 11,621 5. 6 12. 24(1 .. 
"' J 

10.m 5.2 11,567 5. 2 
Vl!l.PROD HETAL!COS,MQ Y EQ 18,832 17. 9 29,455 1~.9 44, 455 21. 2 49, 161 21.9 33, 168 11>.4 39,864 17. 8 
U.OTRAS ltlD MANUFACTURERAS 1, 811 J. 7 2,31(1 J.6 2,960 1. 4 3,2B~ l. 5 2,850 J. 4 3,200 1. 4 
---------------- -- --------- ----------- ------ -------- - -.. --------------------------- ------------------------------------------
a. Incluye derivados de petróleo, caucho y plástico. 
Fuente: NAFlNSA, 'la economi a 11el: i cana en tifras•, México, 1968. 

CUADRO 20 
P!8 POR DIVISIONES PE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

MEXJCO, 1970-1965. AilOS ESCOE!DOS 
TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO 

1970-1975 1975-1960 1981-1963 1983-1985 

!NO MANUFACTURERA 7.07 7.21 (5.101 5.27 

!.ALIMENTOS BEBIDAS, TABACO 5.17 5.52 l.63 3.01 
JI. TEXTIL VESTJDO,CUERO 5.41 5.22 15.651 2. 78 
Jll. MADERA Y SUS PRODUCTOS 5. IB 6.45 (8, 911 2.57 
IV, IMPRENTA Y EDITORIALES 4. 75 6.56 12.rn 5. 73 
V.UUIMICOS 9.94 6.89 0.64 5.31 
VI ·"INERALES NO METAL!COS 7.47 6.30 (7.421 6.93 
VIJ. IND METAL!CAS BASICAS 6.88 7.68 17.661 5.27 
Vlll.PROO METAL!COS,MAU Y EG 9.36 6.58 !17.861 9.63 
Jl.OTRAS IND MANUFACTURERAS 4.99 5.08 16.83) 5.96 

Fuente: Cuadro 19. 
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de 

7.68Y.. Así, las divisiones V a VIII combinan un peso creciente en 

la industria y los mayores ritmos de crecimiento. Por otra parte, 

Ja producción de bienes de consumo no duradero, divisiones I y 

II~ presenta tasas inferiores al promedio, destacando 

crecimjento en el periodo reciente. alrededor de 3% en 

la división III presenta un comportamiento similar 

su lento 

1983-85; 

con la 

1975-1980, alcanza una tasa de crecimiento 

de 8.45% superior a la media industrial. Finalmente, la división 

IV muestra un comportamiento dinámico a partir de 1975-1980, 

explicado fundamentalmente por el comportamiento de la producción 

de papel y celulosa. 

En un segundo nivel de análisis, pr-esentamos las tasas de 

creci mi en to de 1 as ramas i ndustri ·al es que forman 1 as di vi si one:s V 

a VIII <cuadro 21). En la división V, las ramas petroquimica y 

resinas sintéticas son las que muestran el crecimiento más rápido 

y regular, con tasas superiores al promedio de la división en los 

periodos considerados; un segundo grupo de ramas lo constituye 

petróleo y derivados, química básica, otros productos químicos, 

productos de hule y artículos de plástico, cuyas tasas de crecí-

miento también son superiores al promedio divisional, pero 

presentan algunas fluctuacior.~~ de consideración: ambos grupos 

constituyen la sección más dinámica de la división V. La rama de 

-fertilizantes y abonos se dinamiza a partir de 1980-81, mostrando 

la tasa de crecimiento más alta de la división en 1983-85 <11.4% 

anual). La rama de jabón y cosméticos crece aceleradamente entre 
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1983-85 muestra un crecimiento muy 

reducido. producción ~armac~utica presenta ritmos di? 

crecimiento importantes hasta 1981 e inc:luso los 

depresión no acarrean fuertes disminuciones de su producción, sin 

embargo en 1983-85 crece apenas a un ritmo anual de 1%. 

En la división VI, la producción de cemento es la que cuenta 

con mayor regularidad en su crecimiento pues, a excepción del 

período 1981-83 en que su producción decrece, presenta tasas 

superiores a la media divisional. La rama de productos de 

minerales no metalices presenta tasas elevadas de crecimiento en 

1980-81 y 1983-85, si bien la baja de su producción en 1981-83 es 

la más pronunciada en la división. Por su parte la rama del 

vidrio creció rápidamente en los dos primeros períodos (10 y 8.4 

anual>, sin embargo desde 1980-81 reduce su producción y en 1983-

85 su crecimiento es inferior al de la división. 

El comportamiento de las industrias metálicas básicas es muy 

parecido, predominando inicialmente la rama del hierro y acero 

hasta 1980, cuando el mayor dinamismo corresponde a la rama de 

los productos de minerales no ferrosos: esta diferencia se 

acentúa en 1983-85 cuando el crecimiento de la segunda rama casi 

duplic1' el de la primera; cabe anotar que en términos de 

estructura la ram1! hierro y acero representa más del 80% del PIB 

de la división VII. 

La división VIII es la más heterogénea en cuanto a las ramas 

que la conforman, por lo que coexisten muy diversos ritmos de 

crecimiento; las ramas más dinámicas son maquinaria y equipo 
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(eléctrico y no eléctrico>, equipo eléctrico, automOvi l y 

autopartes; en los casos de Ja producción de automóviles y de 

maquinaria y equipo no eléctrica, 1 a reducción del producto en 

1981-83 es muy pronunciada, contándose entre las m~s fuertes de 

la industri.a; en el periodo 1983-85 este grupo de ramas muestra 

tasas de crecimiento superiores al promedio divisional, destacan-

do las de la industria automotriz 127 y 20/. anual> sin duda aso-

ciadas a las fuertes inversiones extranjeras efectuadas a partir 

de 1983. En segundo lugar, las ramas de artículos electrodomésti

cos y Ja electrónica crecen de manera acelerada hasta 1981 y 1980 

respectivamente, reduciendo sus tasas de crecimiento desde enton

ces: la .primera de ellas ve mermado el valor real de su produc-

ción incluso en 1983-85; el comportamiento de la electrónica 

puede explicarse por dos factores: en primer lugar, porque la 

deslocalización de esta industria no contempla el establecimiento 

de ·grandes empresas, si no sol amente la creación de empresas 

pequeñas dedicadas a ciertas fases del proceso productiva, fases 

que de manera alguna pueden equi_pararse aun a las que caracteri

zan la producción automotriz o la química; en segundo lugar, la 

electrónica ha sido una de las actividades en que le competencia 

externa ha tenido fuertes efectos desindustrializadores, debido a 

la precariedad del desarrollo de esta actividad ha:.ta la década 

de los '80 y fundamentalmente por la dependencia tecnológica, 

parti CL\l armente grave al punto en que la mayoría de las empresas 

qúe na· son trasnacionales, se dedican al ensamblado: este segunda 

factor tiene otra vertiente negativa en el hecha de que algunas 
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de las empresas que satisfacen la demanda de productos electróni-

cos son sólo comercializadoras (importadoras) de la producción 

e>:tranjera~ escapando por tanto a la denominación de estableci-

miento industrial; de ahi que la industria electrónica presente 

bajos ritmos de crecimiento en 1980-81 y 1983-85. 

IED en la industria. 

Frente a esta evolución de la industria manufacturera, vea

mos cuál ha sido el comportamiento de la IED destinada a las 

actividades que forman este sector. Los últimos datos disponibles 

provienen de 15.!h._cuaderno 1938-1979, publicado por el Banco de 

México en 1982. La información se obtuvo mediante una encuesta 

que comprendía prácticamente al conjunto de empresas en que 

participaba el capital extranjero, de tal modo que, de acuerdo 

con la presentación de dicho trabajo, la diferencia entre el 

universo encuestado y el total de empresas con participación 

extranjera es 11 insignificante 11
; sin embargo debemos destacar que 

la información de esta fuente no coincide con la presentada con 

anterioridad. 

El cuadro 22 presenta los principales paises de origen de la 

IED destinada a la industria entre 1950 y 1979. Estas inversiones 

tienen un crecimiento sostenido, pasando de 1,279 md en 1950 a 

26,212 en 1970 y 114,475 en 1979, destacando el crecimiento de la 

IED entre 1975 y 1979, en que esta variable casi triplica su 

valor. EKiste un paulatino proceso de diversificación de los 

paises de origen, .aun cuando EUA continúa aportando más de 60'Y. 
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CU•DRO '2 
VALOf· DE LA IH> OE51 INAOA A LA 1NOU51RIA ""NUFAllURtRH 

PfllllC!PALES Pi.ISE.S DE Of\füli 
"E!ICO ¡q50-1m 

IM1 llone; óe p.sos> 

1%0 1m 1979 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
101AL l, 279 10(1.00 7 ,528 100.00 26, 212 100.00 44,m 100.00 114.475 
EU4 l, 170 91.48 b, 103 81.07 2(•,b2b 78. b9 31,bbl 71. 24 74,3)0 
REINO UN 100 4S 3. 75 315 4. !B 980 3. 74 2,639 5. 94 7, 133 
sum 0,(10 142 t.09 BOi ~.O& 1,884 4. 24 5,698 
RH o.oo 35 0.4b l.082 4.13 1.345 3.0l 7 ,5~3 
CANA DA 20 l.5b 119 1.58 451 l. 72 1,31,3 3.02 3.09(1 
SUECJA 19 l.49 130 l. 7l 265 1.01 531 l .19 2.211 
JAPOll (1 o.oo 49 O.b5 203 o. 7i l, 005 2. 26 3,bOl 
FRANCIA 13 1.02 189 2.51 207 o. 71 m 1.00 l, 791 
OTROS 9 o. 70 44b S.92 1597 b.09 3593 B.08 9060 

1 Keno• de 1ed10 11 llOn de pesos. 
Fuente: Fantc• de Kéxico, IED, cuaderno 1938-1979, 1010 11, Sene histórica, 1982. 

CUADRO 2Z· 
!EO POR DIVISIONES OE LA. INDUSTRIA KANUFAClURERA 

. KEl!CO 1970, 1975 Y 1979. 
IHillones de dólares! 

1970 1975 1979 

------------------------------------------------------------------------------------------
1.ALIKENTOS,BEB!OAS, TABACO 3,693 14.6 4,841 10. 9 l l ,B94 10.4 

11. TEHJLES, VESTIDO, CUERO 736 2.9 1,068 2. 4 2, 702 2.4 

lll. KAOERA Y SUS PROOUC10S 128 0.5 m 0.4 316 0.3 

IV. IMPRENTA Y EOITORÍALES 1, 126 4.5 2,029 4.6 5, 7B5 5.1 

V.QUIHlCA 8,039 31.B 17 ,365 39.1 37' 207 32.5 

VI ·"INERALES NO HETALICOS 1,013 4.0 l,985 4.5 5, 781 5.1 

Vll. IKO HETALICAS BASICAS 960 3.8 2, 197 4. 9 4,896 4.3 

Vlll.PROD HETALICOS, HAO/EQ 8,277 32.8 14, 111 31. 7 44, 137 '38.b 

U.OTRAS !NO MNUFACTURERAS 1, 283 5. l 678 l.5 t, 755 1.5 

TOTAL 25!2~5 100.0 44,447 100. o 114,473 too.o 
---------------------------------------------------------------------------------------
Fuente: Elabor•do a p•rtir de los datos del Cuadro 24. 

100.00 
b4.94 
b. 23 
4.98 
6. bO 
2. 70 
1.93 
3.15 
l.5b 
7 .91 

2'/o 
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del manto total. Las inversiones inglesas destinadas a la 

industria aumentan su participación en el total entra 1950 y 1979 

pasando de 3.7% a 6.2%, por lo que el Reino Unido se coloca como 

el tercer inversionista extranjero en la industria mexicana hacia 

este último año. Las inversiones de RFA y el Japón crecen ~unda-

mentalmente a partir de 1970 y en 1979 alcanzaban 6.6 y 3% del 

total respectivamente. La cuota de IED aportada por Suiza crece 

de 1.9% en 1960 a 3X en 1970 y 5X en 1979, en tanto que 1 a de 

Canadá aumenta sostenidamente desde 1960, para alcanzar su má>:imo 

en 1975 <3Xl. La participación de las inversiones suecas oscila 

entre 1.5 y 1.91. a lo largo del período mientras que las inver-

sienes originadas en Francia presentan mayores fluctuaciones, 

situándose alrededor de 1 y 1.5% del total. 

Por lo que toca al destino de estas inversiones al i~terior 

de la industria, presentamos en primer término la distribución 

por ~i.visiones de la manufactura <ver cuadro 23): las divisiones 

V y VIII absorben los mayores montos de inversión extranjera 

entre 1970 y 1979, esto es, 64.6% y 71X en tales años; 

consideradas individualmente, las inversiones destinadas a la 

química crecen más rápidamente entre 1970 y 1975, en tanto que 

las destinadas a la división VIII predominan en 1979, explicando 

el 38.6% del total. De las restantes divisiones, 5iÓlo tres 

cuentan con cierto peso como receptoras: de IED: la división I, 

.cuya cuota en el total es superior al 10X pero tiende a disminuir 

y las divisiones IV y VI que se sitúan alrededor del 5X a lo 

largo del período analizado. 
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As:i :ir en t~rminos generales el mayor dinamismo de las 

divisiones V y VIII ocurre de manera paralela a la presencia del 

capital e>:tranj ero en estas actividades; sin embargo:- sólo el 

conocimiento de la participación de las empresas con capital 

extranjero en la producción de cada rama podría sustentar- la 

afirmación de que son justamente tales empresas las que dinami~an 

la economia: desgraciadamente no existe información suficiente al 

respecto para el periodo que nos ocupa, por lo que nos limitamos 

a afirmar que las inversiones extranjeras se ubicaron en los 

actividades que presentaron los ritmos de crecimiento más altos, 

lo cual es válido incluso para las divisiones IV y VI que como 

hemos visto presentan 

acelerar su crecimiento. 

algunas fluctuaciones, pero tienden a 

En el nivel de ramas de actividad existen comportamientos 

-f 1 uctuantes!I si bien algunas de ellas muestran regularidad como 

huéspedes de la inversión extranjera: de acuerdo con estos datos 

la IED en la industr-ia crece 12X anual en 1970-75 y 26/. en 1975-

79. Frente a este comportamiento gener-al, destacan las ramas de 

maquinaria y equipo no eléctrico, en donde la inversión extran

jera crece a una tasa anual de 19 .. 5 y 28-X en los mismos períodos. 

la ramas de pr-oductos de minerales no metálicos en que las tasas 

de crecimiento alcanzan 14.4 y 30.6X, y la rama de mater-ial de 

transporte 

autopartes> 

(que, deducimos, comprende también automóviles y 

con crecimientos anuales de 13 y 42/. .. En un segundo 

agrupamiento ubicamos a las a~tividades que muestran crecimientos 

de la IED super-iores al promedio industrial en uno de los per-io-
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das consideíadas: en este caso se encuentran las ramas de alimen

tos, papel, editoriales, quimica, industrias metálica~ y maquina-

ria y equipo eléctrico. Finalmente, están las ramas en que Ja 

inversión extranjera crece de manera episódica: el ejemple e>~tre

mo es la rama del tabaco que pasa de la desinversión en 1970-75 

al mayor crecimiento de la IED en 1975-79 (58/. anual>; en general 

estas ú1timas actividades tienen un peso marginal como receptoras 

de tales inversiones. (Cuadro 24) De nueva cuenta encontramos la 

correspondencia entre el dinamismo de la producción industrial y 

el destino de las inversiones extranjeras. Tratemos ahora de 

establecer algunos indicadores del peso en la producción de las 

empresas c:on capital e>:tranjero. 

Importancia del capital extranjero. 

Ante la i ne>:i stenci a datos coherentes y global es acerca de 

la participación del capital extranjera en la producción 

manufacturera, utilizamos los datos proporcionados por la revista 

ExparJ_sión. como un indicador de dicho comportamiento. Es de todos 

conocida la falta de continuidad en los registros de la muestra 

de las 500 empresas más importantes de México, pero la hemos 

usado bajo dos criterios: suponer que las empresas que no son 

registradas en u.n año se compensan con I as de reciente ingreso, y 

considerar que no e>:i sten sesgos en las ausenc:ias de empresas 

atribuibles al origen del capital, de tal forma que la falta de 

continuidad en los registros de la muestra afecta en la misma 

medida a empresas de capital nacional y de c:api tal e><tr:anjero. 



CLIADRO 21 
!ED POR RAKHS DE LA !HDUS1P.IA MIMAC1URERA 

HEUCO 197(1, 1975 \ 1971. 
1HSAS ANUALES DE CREC!HlrnlO 

1970-1975 

Ali 1entos 12. 97 
Seb1d" 2. 60 
1abaco (23.))} 

lextiles 7 .27 
Prendas de 'iestir,r.al;:atlo 2. 22 
lnd del cuero 33.92 
l'liader a y ;us ~reducto~ b.21 
Papel y SU5 croducto5 9.ZB 
hprenta v editorial 11.11 
Sust y prod cuiucos 17 .60 
Prod 1i nerales no aetal íc 14.40 
lnd oetálicas ba5ica: 10.úl 
Prod 1eUlicos (b.MJ 
Haquíria.n a 19.50 
Haq y aparatos eHc:tritos 1 l. 79 
Hahrial de transporte 13.11 
Otras líld 1anufac:tureras. (1 J.991 
10TAL 12.26 

Fuente: Cuadro !(1 anexo. 

2 é\2 

1975-1119 

22.95 
2;.) 1 
58.22 
20. 41 
lb.48 
17 .29 
lb.25 
34. 65 
2l.22 
20.9' 
30.M 
22.19 
27 .91 
28.13 
2b.22 
\2.2b 
26.84 
26.68 
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Bajo tales supuestos creemos que es plausible considerar el 

comportamiento de la mt1estra como un indicador cer-cano al 

comportamiento real de la industria23 • Hemos trabajado con las 

datos de 2 años, 1982 y 1987, tomando tres variables: ventas,. 

activos y composición de capital. 

En 1982, de un total de 469 empresas, el capital extranjero 

participaba en 253 de ellas, en tanto que para 1987 lo hacía en 

183 de un total de 497. Los cuadros 25 y 26 presentan la 

distribución de empresas con inversión extranjera por gran 

división económica; en los años consideradc=s la mayoría de tales 

empresas, registradas en la muestra se concentran en la industria 

manufacturera: 222 empresas en 1982 y 143 en 1987; en segundo 

lugar se ubica el comercio con 12 y 19 empresas respectivamente; 

el capital e>:tranjero participa de manera importante en la 

minería y los servicios, aun cuando el número de sus empresas en 

dichas actividades sea reducido. Los capitales extranjeros eran 

mayoritarios en más de Ja mitad de las empresas en que partici-

paban en 1982: 147 empresas con participación e~tranjera entre 

100 y 51/. del capital, y detentaba montos importantes en otras 79 

al controlar entre 50 y 25/. de sus capitales, siendo las inver-

sienes minoritarias el mecanismo menos utilizado por los inver-

Bajo esta óptica, el uso más cuestionable de la 
muestra de Exp~ es el de intentar comparar 
directamente dos momentos de la evolución económica, 
puesto que las diferencias que surjan de un -año a otro 
pueden ser producto no de cambios económicos, sino de 
problemas en el registro de las empresas. En ese 
sentido, los resultados a los que arribamos deben· ser 
interpretados con suma cautela. 



CUADRO 25 
DlSlfi!BUtlOH DE LAS E"PRESA5 LOS CAPllAL EmANJEP.O 

PO~ SRMI OIV!SlOH ECONO~lCA 
KEllCO. 198". 

GRAN OlVlSIOH TOlAL E•~re<ao con cac1 lal OY\r¡n¡ero PRIVH~Q 

EKPRESAS ------------------------------------ Hf1CI ONi\L 
TOlAL lOl•-51 5l-2ó· 21·0.0l JO(ll 

-- -------------------------------------- -------------------------------- ------ ----
lGDAS LAS ACTI VlDADES m 2'53 w 79 27 

HlHrnlA 10 

INOUSlRlA MliUFAClURERA ;,70 222 m 70 23 

COHSlRUCClOH 15 

COHERC10, REST Y HOTELES 4b 12 11 

COKUHlCAClONES Y fü1HSP 10 

SERVICIOS FlHANClERilS 11 

SEl\VlClOS PROFESIONALES 

Fuente: Huestn de las 500 eapresas a~s iapart.ntes de H!>lco 

CUADRO 2ó 
DJS1RJ9UCIOll DE LAS EKPRESAS CON CAPllAL EXTRANJERO 

POR SRAH DJVISION ECOHOM!CA 
MEX!CO, 1967, 

SRAll OJV!SJOH 101AL Eapresas tan capital ex\r¡njero 
EMPRESAS ------------------------•-----------

TOTAL 100-51 51-20 24-D. 01 

10DAS LAS ACTll'JDAOES m !B> Bó 74 2:l 

M!NER!A lb 

INDUSTRIA HANUFAC1URERA >ó7 143 71 57 15 

COUSTRUCCI Otl 12 

COMERCIO, REST Y HOTELES ó9 19 12 

CO"UlHCACIOHES Y TRAHSP 

SERVICIOS F!H~NCJEROS 14 

SERVICIOS PROFESIONALES 12 

Fuente: "uestra de las 500 •~presas a~s iaportantes de Khico 

tB~ 

rn 

10 

32 

PRIVADO 
HAC!ONAL 

IO(•l 

273 

197 

10 

47 

2()4 
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(27 empresas con participación extranjera 

entre 24 y O.l'l. del capital); en 1987 el número de empresas con 

capital extranjero mayoritario se reduce, mientras que los otros 

dos rangos mantienen sus niveles absolutos: 74 empresas con 

participación extranjera de 50 a 25'l. del capital y 23 empresas en 

el rango 24-0.t'l.. Esta distribución se mantiene en el caso de la 

industria manufacturera, ya que alrededor del 50'l. de las empresas 

con capital extranjero se ubican en el primer rango 1100-51% de 

capital extranjero): 129 empresas en 1982 y 71 en 1987. 

En relación al establecimiento de asociaciones entre las 

fracciones del capital tenemos que, en 1982 la muestra registra 

102 empresas con capital 100% extranjero frente a 183 que 

pertenecen totalmente al capital 

asociaciones con predominio del 

privado nacional, existen 27 

capital extranjero (hasta 51'l.l 

sobre el capital privado nacional y 84 empresas donde la 

inversi6n extranjera es minoritaria (50/. o menos>; con el Estado 

se establecen sólo 7 sociedades siendo en todas minoritario el 

capital e>~tranjero, -finalmente, se registran 2 empresas con 

participación de las tres +racciones. Para 1987 existen 50 

empresas de capital 100'l. extranjero y 273 contr-oladas totalmente 

por el capital privado nacional; hay 84 sociedades 

en 20 de ellas 

entre !:.as 

el capit;, dos fracciones~ predominando 

extranjero; las asociaciones con el Estado son 5 <una sola ,:m 

,predominio extranjero) y 4 inversiones tripartitas. 

Consideran,do ahora la participación de las tres fracciones 

de capital en las ventas y los activos de la industria 
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mar1ufactt.1rera encontramos los siguientes re5ultado~ <cuadro 27>: 

En 1982 el conjunto de empresas con capital extr·c::.njero 

aportar' 62.7% de las ver1tas y 55.9% de los activos; en este grupo 

exis~en empresas que son controladas por otro tipo de capitales, 

por lo que hemae aislado dos subgrupos: los establecimientos en 

que el capital es propiedad de extranjeros desde un 25% Cy hasta 

el 100/.) aportan 54.6% de las ventas y 46.4% de los activos~~, 

mientras que aquellos en que la pBrticipaci6n extranjera es entre 

100 y 76~~ e»:plican 33 .. 2% de las ventas y 23.4% de los activos. En 

segundo 1 ugar, las empresas en que el capital es privado naci anal 

en el rango 100-25/. concentran 51.3% de las ventas y 48.6% de los 

activos; tomando el segundo rango tenemos que estas cuotas pasan 

a 30. 7 y 26% respectivamente. Las empresas en que el Estado con-

trola entre 100 y 25% del capital, explican 15.7% de las ventas y 

28% de los activos, mientras que par a el rango de empresas con 

capital estatal entre 100 y 76% la cuota en las ventas totales es 

de 14.1% y en los activos de 26.8%. Tomando las ventas como 

indicador de dinamismo económico y los activos como indicad0r de 

la magnitud de los recursos controlados por las empresas (así 

como de las inversiones financieras que realizan>, tenemos que el 

grúpo de empresas con capital e><tranjero es el más dinámico en 

Planteamos qc1e con una participaci 6n del 25% el capi
tal e><tranjero puede asegurarse el control de una em
presa. En esta definición tomamos en cuenta tanto los 
estudios precedentes como el hecho de que Ja inversión 
extranjera presenta un alto grado de concentración, en 
tanto que el capital privado naci anal es mucho mAs di s
perso, lo cual -fac:i lita que eón una participaci.6r1 mino
ritaria en el capital sea posible controlar la empresa. 
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ESTRUClURA 1 VALORE: PROMEDIO OE LAó VENTAS Y LOS AC11VOS 
DE LAS PRINCIPALES EHPRESAS HAHUFACTURERAS. 

HEXICO .• 1902 Y 1907. 
tPorcentaJes y 11 llones de pesos c.ornenlesl 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1982 19e7 

GRUPOS ----------------------- ----------- ------------------------------------
DE VENTAS ACTIVOS VENJAS ACTIVOS 

EKPRESAS l DEL HEOIAS l DEL MEDIOS l DEL MEO!AS l DEL MEDIOS 
lOTAL 1 TOTAL 1 101AL 1 TOJAL 1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
rnoUSTRIA MHUFACTllRERA 177.4 7, 003 203.2 17 ,ó35 lb3.8 IZb,459 223.8 376, 955 

IMDUSTRrn MlfüFACTURERf, 
EXCLUYENDO mn 100.0 3,957 100.0 8, 701 100. (• 77 ,416 100.0 168,867 

INDUSTRIA KANUFACTURER¡; EXCLUYENDO 
CAPITAL ESTATAL ENTRE 100 Y 7ól 05.9 3,53\ 73.2 ó,617 9ü.5 74, 558 7(1.4 126,586 

EMPRESAS Cotl CAPITAL ElTRMlJERO, 
TODOS LOS Minos DE PARTlCIPACION 62. 7 4, 123 55.9 B,082 52. 9 104, 789 33.ó 145, 20~ 

EMPRESAS CD~ CAPITAL EXTRANJERO 
ENTRE 100 Y 251 54.ó 4,006 4b.4 7, 484 51. 7 114,396 32.6 157 ,347 

EKPRESAS COH CAPITAL EITRAflJERO 
ENTRE 100 Y 7bZ 33.2 3,971 23.4 b, 151 32. 7 I44, 609 17.4 167,80b 

EKPRESAS PARAESTATALES 11 15. 7 10,921 28.0 42, 774 12.9 I07,4b4 32.0 582, 19I 

EKPRESAS PARAESTATALES ti 14.1 14, 679 2b.8 61,554 q,5 122, 107 29.6 830, 32b 

EKPRESAS CON CAPITAL PRIYA~O 
ENTRE 100 Y 25% 51.3 3,419 48.ó 7, 124 57. o 58,484 58.8 lll,797 

EKPRESltS COH CAPITltL PRIVADO 
ENTRE 100 Y 76l 30. 7 3,054 26.0 5,607 37.1 49, 802 36. 7 107 ,426 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Considerando .el total de la industria aanufatturera que extluye PEMEX. 
U SI n to .. r en tuenta PEMEJ. 
Fuente: Huestra de las 500 e1presas 1~s ilportantes de Khlto. 



est.e i:l'ño Uadci su predominio en las ventae .. pues ;i.un consider-a.ndei 

el rango más r-ebt.t i r1gi do lentrP 100 y 76X del 

lo quF toe~ 

los. a.ct.ivos. los dii1los muestran qtH:O las en1prPSilS c:ontrc1l ~das p<:1r 

el cap1taJ privad~ nacional concentren una cuat.a 11 qer amen lt-

mayor en relación E< la del incluso del 

capital estatal .. Analizando los val~res promed10 de cada grupo 

destc.ic:~n 1 os v-.1 t.os. pron1edios dü venias y activos dt:.- 1 i?s empr-·esi?s 

paraE?statales~ e.:-!pllcados por sus enormes dimensiones: siderúrg1-

c:as. COtJASUPO, ele .• de t<1l fornoa que en alguna,; divisiones de la 

industria manufacturera el peso de est~s empresas es 

determinante~ª. Por lo que toca al capital privado, la fracción 

e~:tranjera presenta valores promedio superiores a los de la 

fracción nacional~ incluso en el rubro de los activos~6 , siendo 

el 1"engl on quE· t:.ompr'ende a todas las empresas con capital 

e;:tranjera el que pre~en~a los promedios m~s elevados: 4:' 123 

millones de pesos en ventaE. y 8'!'08:2: mlllones en activas; asl!'I en 

,,,., En tales casos, excluimos a las empresas con 
participación estatal entre 100 y 76% del capital, 
buscando que estas empresas gigantes na deformen los 
valores promedios v~ en todo caso, procurando 
establ ec::er su peso en cada ac:t i vi dad. 

Cabe aclarar que aun cuando los promedios se 
ponderaran c::on la cuota de cada empresa en las ventas y 
activos y/o se procediera a separar las cuotas de 
ventas y activos que corresponden a cada fracción en 
los casos de coinvérsión, estos resultados no s& 
alterarian en términos generales, ob~eniendo sólo m<1yor 
e;:actitud. Algunos ejercicios que efectuamos para un 
n~mero restringido de empresas~ sugieren que en caso de 
perfeccionar los cálculos, las cuotas del capital 
extranjero aumentarían. 
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1982 la asociación con otras fracciones tuvo cierta importancia 

para el capital extranjero. 

Los datos correspondientes a 1987 muestran que las empresas 

con participación extranjera adquieren una mayor relevancia, no 

tanto en términos absolutos~ pues como hemos anotado hay un 

descenso importante en el registro de empresas con capital 

extranjero, lo cual reduce, a su vez, la participación de este 

grupo en las ventas y los activos, sino en relación a las ventas 

promedio y al dinamismo de las inversiones e>ttranjeras 

mayoritarias: todas las empresas en que participa el capital 

e><tranjero aportan, en este año, 52.9% de las ventas y 33.6'l. de 

los activos, las empresas del primer rango <capital extranjero 

entre 100 y 25'l. del total) 51.7 y 32.6'l. respectivamente, mientras 

las empresas de capital extranjero mayoritario explican 32.7% de 

las ventas y sólo 17.6% de los activos. Las paraestatales del 

primer rango aportan sólo 12.9% de las ventas y 32% de los 

activos y las del segundo grupo <capital estatal entre 100 y 76'l.l 

9.5 y 29.6%. Por su parte, las inversiones mayoritarias del 

capital privado nacional aportan 37.1% de las ventas y 36.7% de 

los activos, si consideramos las empresas ubicadas en el primer 

rango, estas cuotas se elevan a 57 y 58.8% respectivamente. 

Vistos en esta forma, los datos nos hablan de una superioridad 

del capital privado nacional, sin embargo, este comportamiento 

debe ser matizado a la luz de los valores promedio de cada grupo 

de empresas: desde esta perspectiva, las inversiones e>:tranjeras 

mayoritarias se vuelven dominantes pues alcanzan 144,609 millones 
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de pesos como ventas promedio frente a 54,484 mi 1 lones del 

capital privado nacional y 122,107 millones de las empresas 

paraestatales~ es decir, que a diferencia de 1982~ las venta5 

promedio del capital e>:tranjero superan incluso las efectuadas 

por' las grandes empresas del Estado; en lo que toca al promedio 

de activos~ las empresas paraestatales son dominantes con 

promedios superiores a los 500 mil millones de pesas, mientras 

que el capital e>:tranjero pr-eseni..a un valor promedio mágima de 

167,806 millones (rango restringido) frente a 131,798 millone~ 

promedio del capital privado nacional. Asi, el capital extranjero 

ocupa una posición dominante en el proceso económico basado en el 

mayor dinamismo de su producción; atJnque carecemos da datos 

precisos, nos parece factible atribuir el predominio de los 

capitales nacionales en los activos a la creciente importancia de 

las inversiones financieras, producto de los bajos niveles de 

actividad ec.on6mic:a, mientras que las empresas c:on partic:ipac.ión 

extranjera tienden a trasladar la mayor parte de su capital 

e>:c:edente a la matriz y/o a mercados -financieros externos:;:7 ~ por-

lo que sus activos son generalmente menores en relación a los de 

las otras fracciones del capital. 

A partir de estos datos generales se destaca que la 

importancia del capital extranjero en la actividad industrial es 

mucho mayor que la que le atribuye el discurso del gobierno. 

:2'7 A ello habr i a que agregar 1 a regulación estatal de las 
inversiones realiza.das por e>:tr anj eros, sobre todo 
aquellas ubicadas en el ámbito financiero. 
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La sistematizaciórl de la información en el nivel de divisio

nes de la industria y de ramas industriales arrojó resultados muy 

similares en las dos muestras consideradas <1982 y 1987), por lo 

que en lo siguiente nos re+eriremos a ellas alternativamente, 

tratando de presentar un panorama de la distribución del capital 

extranjer-o al :interior de la industria .. El cuadro 28 muestra la 

estructura de las ventas, los activos de cada grupo de empresas 

por divisiones de la industria manufacturera: exi~ten tres divi

siones principales, la de productos metálicos !división VIII> que 

aporta 29.5/. de las ventas, 20.9/. de los activos y aloja 39.67. de 

las empresas; la de alimentos, bebidas y tabaco (división I) que 

concentra 19.9% de las ventas, 12.77. de los activos y 9.67. de las 

empresas; la división de productos químicos ocupa el tercer lugar 

con cuotas de 13. 1 'i:, 10 .. 6% y 23 .. 3'Y.. respectivamente; con un peso 

menor encontramos las divisiones VI (productos de minerales no 

metálicos) y VII <industrias metálicas básicas> que agrupan cada 

una 5.77. de las empresas, 7.8 y 8.67. de las ventas y 12.2 y 23.77. 

de los activos; finalmente la divisiones II y IV son las de menor 

participación en los totales. 

Las empresas con inversión extranjera mayorita~ia se concen

tran en las divisiones V y VIII, que aportan en conjunto 61/. de 

las ventas y los activos, y 737. de las empresas de este grupo; la 

división explica 12.47. de las ventas, 5.497. de los activos y 

8. 7'l. de las empresas; el resto de las divisiones tienen una 

presencia marginal del capital extranjero, destacando la división 

de papel y celulosa con cuotas de 6.3, 8 y 3.9/. respectivamente. 



CUADRO 2 8 
v!SH.IBUCJON DE VEHlAS Y ACTIVOS ENlRE LAS EKfRESAS CON 

CAPITAL ElTRANJERO Y PRIVADO NACIOtlAL MYORl11<RID 
PRHiCIPALES EMPRESAS INDUS1RIALE5 

MEllCG, 196: 
-- -------- -------- ---- ------------------------------------------ --- --- -------------- ----------- ------- -- -------

D!VlS!Ot~ES DE LA lODOS LOS CAPllK Ellf.Al:JERD CAP! ll<L PR l l'AOO 
JNDUSlR!A ES1ABLEC1KlErll05 !100-Sll.I (1(10-:i\tl 

~.A~Uf~CTUREf.h ---- -------------- ------- --- ---------------------- -------------------------
VElllfiS Anl\'OS Er.PRESAS VEHJAS AC1JVOS rnfRESAS VtNlf<: AC T l VDS EttPRE SAS 

-------- -------- ---------- -- ---- ------------ ---------- ------ -- ------------------------------ -- --- --------------
t;l;UPOS ltlDUSlRIALES 13. q¡ 14.oq 3. q9 13.% 16. 91 3.17 IB. ¡,7 '¿(1,9'.2 b.17 

l .ALIHEllTOS, BEBl DAS, rnBACO 19. 93 12. 77 9. 69 12. 44 5.49 e. n 15. 4b 7.41 1 l. )J 

11. TEITIL, nm DEL CUERO 2.21 1.31 4. B4 2.12 2. b5 3,q¡ 3.04 1.40 7 .41 

IV. PAPEL ,CELUL05~ 1 ED1 TORIP.~ES 4.71 ~. q2 7 .12 6.:12 B.09 3,q7 3.BB ¡, bl 11. 73 

v. PRODUC10S OUJMICOS 1 13.15 10.bB 23. 36 IS. 63 16. 14 32.54 14. 02 12.BS 1. 85 

V!. PROD DE K INHALES NO r.ET ~L 7. 04 12.23 5, 7ú O.ll o. 47 2.3e 15. 46 25. 72 9.66 

l'l !. JND KETAllCAS BAS!CttS B.67 23. 74 5. 70 3. 25 ;¡, 35 4.76 4. 9b 9.50 b, \i 

Vi !!.PRODUCTOS ~Ernucos 29.57 20. 9é "39.60 45. 7B 44.90 40.46 21. 49 !B. 47 45.-0b 

TOTAL 100 100 100 100 10(> 10(• 100 100 10(• 

1 E•tluye PEr.O. 
Fuento: Elaborado tan Jos datos de la •u<;.\ra de Expansión. 
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El grupo de capital privado nacional mayorit•rio presenta una 

distribución más homogénea entre las divisiones de la industria, 

con cuotas de 15 a 20% por división; destaca el grupo ubicado en 

la división VIII, que aporta 24.4% de las ventas, 18.4Y. de los 

activos y 45% de las empresas; los grupos industriales también 

tienen cuotas elevadas (18.6, 20. 9 y 6. 1 Y.' respectivamente> 

seguido por la división VI que explica 15.4% de las ventas, 25.7% 

de los activos y 9.8% de las empresas; la división I se coloca en 

cuarto sitio con una participación de 15.4% en las ventas, 7.4% 

en los activos y 11.7 en las empresas de este grupo28 • 

Así, el comportamiento de la muestra coincide, en líneas 

generales, con la evolución económica global consignada con ante-

rioridad a partir de los datos de Cuentas Nacionales: los secta-

res más importantes se ubican en las divisiones I y V a VIII. 

Comparando las ventas y activos promedio para cada grupo de 

empresas, en 1982, hallamos que las empresas de participación 

extranjera mayoritaria presentan valores superiores al promedio 

en las divisiones: 11 <textiles y cuero> con 2,166 millones de 

pesos de ventas promedio y 4,179 millones de activos promedio 

(frente a 1,884 y 2,454 millones como valores divisionales>; IV 

con 6,458 millones de ventas y 12,755 millones de activos (frente 

Si consideramos los resultados para el aRo 1987 
(cuadro 11 del anexo>, esta distribución no se altera, 
operando sólo una ligera redistribución de las cuotas 
de todos los indicadores en virtud de que los grupos 
industriales se convierten en un elemento marginal. 
Asi, 1 a di visión VIII aumenta su cuota en 1 as ventas 
totales hasta 37%,cobrando mayor relevancia las 
divisiones V, VI, VII y VIII. 
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a los valor·ps promedio de 2,730 y 5.004 millones> y la división 

VIII en que las ventas promedio de las empresas con capital 

e>:tranjero mayoritario alcanzan 4.587 millones y 6,939 millones 

en el caso de los activo5; entre los grupos industriales, 

aquellos controlados por la inversión e~tranjera son dominantes 

(cuadro 29). En la di visión J, los promedios divisionales son 

superiores a los de las empresas con capital extranjero: ello se 

explica por Ja importancia de las emµresas paraestatales en este 

grupo de ramas-; aislando el efecto de las paraestatales, los 

promedios divisionales descienden a 5,570 <ventas) y 4,945 

millones <activos>, por lo que el capital extranjero se coloca 

por encima de la ~racción privada nacional en el renglón ventas, 

con un promedio de 5~781 millones. En la djvisión V, las empresas 

con capital privado nacional mayoritar-io son dominantes con 

ventas promedio de 2~719 millones y activos promedio de 5~312 

mi 11 enes., frente a promedios divisionales de 2,355 y 4.211 

millones; otro tanto sucede en la división VI donde el predominio 

del capital privado nacional se combina con una presencia 

marqinal de los capitales extranjeras. Finalmente, en la división 

VII las empresas paraestatales son preponderantes, por lo que el 

promedio divisional es superior a los valores de las empresas de 

capital privado; aislandD este efecto, los capitales privados 

nacionales superan a los eMtranjeros con promedios de 3~462 



ACTIVIDADES Y 
DIVISIONES DE LA lllDUSlRIA 

MNUfAClURERA 

GRUPOS IHOUSlRIALES 

! .ALJHEN10S 1 BEBIDAS, lABACO 

11.TEXT!L,INO DEL CUERO 

!V.PAPEL,CELULOSA, EDllORIALES 

V. PRODUClOS GUIHICOS 1 

VI. PROD Df HINERALES NO HElAL 

VI!. IND NETALICAS BAS!CA5 

Vil!. PRODUClOS ~E1ALICOS 

CUADRO 29 
VEIHAS Y ACl 1 VOS PROKEO!O DE LAS PRINCIPALES EHPRESAS IHDUSlP.!ALES 
Y mRESAS CON CAP!lAL EXTRANJERO Y PRIVADO NACIONAL NAl'ORllAF.10 

POR OIVISIONES. HEXICO, 1982. 
<H1 llones de peso•! 

10005 LOS ESTABLEC 1H1 ENlOS CAf'JlAL EHRAliJERO 
ES1A8LEC InIENlOS DE CAPllAL PRIVADO ;100-sn1 

-------- - ------ - ----- --------------------- ------------ ---------
VEIHAS ACTIVOS VENlAS ACllVOS VENlAS ACTIVOS 
KEDIAS KED!OS HEDIAS HEDIOS NEO!AS MEDIOS 

14417 32826 17859 37255 

0m 11648 5570 4945 57B1 3934 

1884 2454 216é 4179 

mo 5004 2475 4888 6458 12755 

2355 4211 1947 3102 

5685 1953(• 5818 20287 806 1244 

b289 37892 32ú3 10540 2771 4402 

30B5 4813 3139 4917 4SB7 0939 

CAP IT Al Pf; I vr.oo 
llOO-SUI 

---------------------
VEHlAS ACll\'05 
MEDIAS MEDIOS 

13040 31os:. 

5682 5790 

1767 1735 

1427 2817 

2719 5m 

6756 23857 

3462 14222 

234:1 3754 
------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------~ 
1 htl uye PE"EX· 
fuente: Elaborado ton los datos de Ja 1uestra de Expansión. 
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(ventas) y 14~222 millonei;;. (ectivos) 2 '"'1' .. 

El cuadro 30 presenta la pArlicipación de los capit~les 

e~tranjeros y privados nacionales en 1 as principales r·ama.s 

n1anL'~actLtreras~ para el affo 1987. t_os capitales ~~:tranjeros son 

dominante~ en las siguientes ran1as: 

t. Alimentos, con ventas promedio de 114.028 millones de pesos y 

activos promedlo de 86.114 millone5, frente a menores promedios 

de la riama~ 51,594 y 52,316 millones respectivamente; en esta 

actividad. se combina el dinamismo de las empresas con inversión 

extranjera. buena parte trasnacionales~ con la contracción de la 

presencia estatal. 

F'apel y cel t..\l osa. donde los valores promedio de las 

i nversi enes e~tranJeras mayoritarias son 100,065 millones 

(ventasl y 122,538 (activos>, superiores n1ás de 20X a los 

promedios de la rama. 

En la química el dominiD del capital e>:tranjero es menos 

amplio en relación a las actividades anotadas, pu~s los promedios 

gene-ral y del capital privado nacional se ubican alrededor de 40 

mil millones de ventas y 80 mil millones de activos, frente a 

ventas y activos promedio de 53,101 y 76,295 millones de las 

inversiones extranjeras mayoritarias; ésto se e~plica por el 

número importante de sociedades capital nacional-capital 

En 1987, el capital extranjero aparece dominando por 
completo la división I, con valores promedio superiores 
a los divisionales y su domiriio es más amplio en la 
división VIII; por otra parte, las empresas con capital 
e>,tranjero mayoritario no e>:isten en las divisiones VI 
y VII. Véase el cuadro 12 del ane>:o. 



RAMAS DE LA 
INDUSTRIA 

MNLIF AClURERA 

ALIMENTOS 

PAPEL Y CELULOSA 

FARMACEUTICA 

PETRDOUINICA 

QUI MICA 

AUTOHOTRII 

AUTOPARTES 

ELECTRONICA 

HAQ EQ NO ELECTRICO 

KAQ EQ ELECTRICO 
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CUADRO 30 
VENTAS Y ACTIVOS PROMEO 10 OE LAS PR 1 HllPALES EMPRESAS 1 NDLISTRI ALES 

Y EMPRESAS COH CAPITAL EITRAHJERO Y PRIVADO NACIONAL MAYORITARIO 
POR RAMAS. MEl!CO. 1997. 

!M1 l Iones de pesos! 

TODOS LOS CAPITAL ElTRAIUERO CAPITAL PR 1 VADO 
ESTABLECIMIENTOS !100-Snl 1100-Sll.1 

-------------------- - ------------- -------- ---------------------
VEHTAS ACT l'IOS VEIHAS ACTIVOS VENTAS ACTIVOS 
NEOIAS MEDJ05 MEDIAS MEDIOS MEDIAS HEOJOS 

51594 52316 114029 Bb114 43206 42448 

63221 96506 100065 122538 64407 102305 

24919 19221 26550 19994 o 

117621 200874 122065 214573 

H513 81699 51101 76295 41561 83556 

919563 927866 1393924 1575152 53749 64917 

42157 108964 37408 114651 48192 110796 

84782 5473(1 140883 911n 17462 10350 

33912 57624 27310 39604 36913 65724 

HHB 59594. 6l331 76&34 31610 45031 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fuente: Elaborado con los datos de la u.stra de Expan•iln. 
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e>:tranjero que. por la regulaciór\ estatal, requerian l? par-tici-

paciOn mayoritaria de los inversionistas locale~-

4- N~qL1inaria y equipo eléctrica, donde las empresas con partici-

pac:ión E»:tra.njeri:l presentan ventas medias por 64,331 millor1e~. y 

activos medias por 76.634 millones. mientra~ los promedios de l~ 

rama se ubican en 46,799 y 58,584 millones. 

5. En la electrónica, los promedios de las empresas con capital 

extranjero superan ampliamente los valores del& rama: 140,883 

millones frente a 84,782 millones en el rt..tbro venta5 medias y 

91,713 frente a 54,730 en el rt\bro activos medios. 

6. La fabricación de automóviles presenta el gr-ado de 

dominio del C:i:lpital e,!tr·anjero: sus vent~s y activo$ promedio son 

pesos respectivamente, producto del ~ltisi.mcl nivel de 

cance1,l1 ación productiva <cabe consignar que en 1987 l 8 muestra 

no incluye a Nissan~ una de lss au~on1otrices rnás dir,~micas en la 

actL1alidadl. 

7 .. La rama +armac:éutic:a no registra inversiones mayoritari.as del 

capital privado nacional; las empres~s con capital extranjero 

n1uestran ventas y activos promedí o por 26, 550 y 19, 994 ''"" 

En 1982, los valores promedjo en Ja farmacéutica eran 
los siguientes lventas/activosl: general 1,43911,714; 
empresas c.on inversión e)~tranjera m.ayori tari a 
1.75012,377 y empresas de capital privado nacional 
816/388, lo cual da una idea más acabada del dominio 
del capital e>:tr·a.njer-o en esta rama <véase cuadra 3 del 
ane~;o). 
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Las empresas de capital privado nacional mayoritario son 

do~inantes en las r·amas de maquinaria y equipo no eléctrico y 

autopartes; en la petraquímica no se registran inversiones 

extranjeras mayoritarias~ siendo por tanto determinante la 

participación de los capitales nacionales.~~ 

Así, ha quedado establecido que las empresas con partici-

pación del capital extranjero se ubican y dominan las actividades 

industriales de mayor peso y dinamismo económico: la producción 

automotriz, la rama de alimentos, la química, la producción de 

maquinaria y equipo eléctrico, así como ramas de menor peso 

económico pero de altos niveles tecnológicos como la farmacéutica 

y la electrónica. Dentro de los sectores dinámicos dominados por 

el capital privado nacional se encuentran dos de gran trascen-

ciencia: los productos de mi.nerales no metálicos y la petroquimi-

ca, actividades que sin embargo, han sido abiertas gradualmente 

al capital externo. La presencia reguladora del Estado es impor-

tante en las industrias metálicas básicas y en la industrializa-

ción de alimentos .• aunque ha tiende di.sminuir entre 1982 y 1987. 

Hemos mostrado que el capital extranjero constituye el 

principal vehículo de la reestructuración industrial, dado su 

gran peso económico~ su dinamismo enmedio de la profunda crisis, 

En 1982, el capital privado nacional tuvo ventas y 
activos p~omedio por 3 1 543 y 7,966 en la petroquimica, 
frente a valores promedio inferiores del capital 
extranjero (v6ase el cuadro 3 del anexo). 
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frente a un capital privado local dispe1"so y cuya +racc1ón 

dinámica tiende a a~ociarse <y a subordinarse> al capital 

e>:tranjero. y -frente a un Estado cuya participación económica 

tiende a reducirse y se orienta a crear las mejores condicioneb 

pat·a la valorización del capital privado, mas que a regular los 

mercados. 

Por lo que toca a la relación entre la reestructuración 

internacional de la industria y su expresión en la econon1ia mexi-

cana, la información existente no muestra modi~icaciones trascen-

dentes en el destino de las inversiones extranjera5 por activi-

dades económicas; este proceso tiene dos vertientes principales: 

la desincronización de los ciclos económicos nacional e interna-

cional, que provocó un 11 congelamiento 1
' de los procesos de cambio 

productivo en nuestro pais hasta 1982, mientras que la reeslruc-

tur ación i nternaci anal estaba en marcha desde mediad os de 1 os 

años ~70. Por otra parte, al parecer los cambios ocurridos en el 

destine de las IED no parecen haber alcanzado la magnitud nece-

sari-a para ser captados a los niveles de agregación que manejamos 

eri este trabajo: sin embargo, investigaciones particulares han 

puesto en evidencia algunos de estos cambios, ejemplificados 

claramente por la reestructuración de la automotriz y por el 

establecimiento de maquiladoras 11 de nuevo tipo"" con tecnologías 

de punta. 32 

Para el caso de las maquiladoras 11 de nuevo tipo'', 
véase Palomares y Mertens articulo citado, y Domínguez 
Lilia y Flor Brown 11 Nuevas tecnologias en la industria 
maqui ladera de exportación" en Comercio Exterior. vol 
39, No. 3, marzo 1989, pp. 215-223. · 
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CONCLU610NE6. 

El análisis realizado nos ha permitido establecer las 

tendencias generales de la IED tanto en el 

como en la economia mexicana. 

nivel internacional 

Considerado de manera general~ hemos mostrado que el 

crecimiento de las IED ha sido sostenido a pesar de la profunda 

crisis por la que atraviesa la economía mundial, cobrando 

particular intensidad a partir de 1985 con el agravamiento de la 

crisis deudora de los países subdesarrollados. Dos han sido los 

cambios radicales que observamos en el destino de los flujos de 

inversión: el auge de las inversiones extranjeras alojadas en la 

economía norteamericana y la reorientación paulatina hacia el 

sector servicios. Por lo que toca al origen del capital, en la 

década de los '80 se produce un crecimiento explosivo de las IED 

de Japón, RFA y Reino Unido que en conjunto superan las inver-

sienes norteamericanas, situación inédita desde la posguerra. 

Finalmente, destacamos la consolidación y el surgimiento de los 

paises semi-industrializados~ importantes receptores de capital 

extranjero: en esta categoría se encuentra nuestro país, producto 

del auge de las inversiones e>:tranjeras y de la producción 

maquiladora entre 1982 y 1988. Asi, los paises desarrollados se 

constituyen en los principales receptores de capital extranjero 

en el período de la crisis, concentrando también los mayores 

flujos destinados al sector servicios; sin embargo, los p~íses 

semiindustrializados son importantes receptores de inversión 
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e>:tranjera destinada a la producción indL1strial. 

L<> evolución de la IED en términos de flujos cobra una 

importancia mayor a la l u:z del papel que desempe~a en la 

reestructuración internacional de la economía: 

En primer lugar~ hemos matizado la idea acerca de Ja 

importancia creciente de los servicios a partir de dos argumen-

tos: los incrementos sL1stanciales de la productividad del trabajo 

en la industria. posibilitados por la aplicación de las nuevas 

tecnoloºías y la diferenciación de actividades al interior de los 

servicios~ donde e>:is~e L1n importante nócleo de actividades que 

están directamente ligadas al sector industrial y cuya impartan-

cia es crucial pues se dedican~ en bLtena medida. a la creación 

del progreso técnico. Esta línea de argumentación nos lleva a 

concluir que la centralidad del proceso económico mundial conti-

núa descansando en la producción indu~trial, si bien e>:isten 

actividades de servicios muy dinámicas y con creciente peso 

económico (par ejemplo, los servicios Tinancieros>. Por otra 

pa~te~ del mismo modo en que la automatización de los procesos de 

trabajo hace necesaria la redefinición de los conceptos de traba

jo productivo y clase obrera, las transformaciones de la estruc

tura económica deben conducirnos a reformular las concepciones 

sobre la ·industria y los servicios, en la medida en que ocurre un 

acelerado proceso de interpenetración entre ambas actividades. 

En segundo lugar, el analisis de las principales empresas 

trasnacionales en el plano internacional mostró las cámbias 

rec:i entes en la estructura industrial: las actividades de alto 
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contenido tecnológico (electrónica, aereoespacial, computadora5 y 

equipo científico) se constituyen en el núcleo dinámico de la 

acumulación de capital, en tanto que las actividades que 

liderearon la e>:pansión de la posguerra presentan rE?spuestas 

variadas; la automotriz logra recomponer aceleradamente su base 

productiva y continúa siendo una rama dinémica y con Qran peso 

económico; actividades como la química, productos de hule y 

farmacéutica presentan un dinamismo menor y enfrentan graves 

problemas para aumentar sus ganancias~ mientras que la refinación 

de petróleo conserva su importancia cuantitativa, pero es 

seriamente afectada por el 

el punto del estancamiento. 

desplome del mercado petrolero, hasta 

De conformidad con este enfoque, quedaron establecidas, en 

sus rasgos generales, las estrategias de valorización de los 

capitales dominantes en la economía mundial. Como se planteó en 

las hipótesis de la investigación, tales estrategias determinan 

el comportamiento de las IED destinadas a la economía mexicana; 

en este terreno~ podemos establecer dos tendencias gener~les: 

1. La inversión extranjera destinada a la economía mexicana 5e 

aloja principalmente en el sector industrial; sin embargo, dado 

el dinamismo de la IED destinada a los servicios, es previsible 

que, en cuanto la regulación estatal sea removida, el 

e>:tranjero penetre aceleradamente en estE' campo. 

capital 

2. La reestructuración económica en Mé>:ico está siendo determina-

da, ~undamentalmente, por la reorientación de los capitales tras

na~ionales hacia nuevas actividades o líneas de producción; así, 
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dlI' la 

economi a mex1 cana segui rár1 l i\S pautas marcadas por 

hegémonico en la esfera internacional. 

E·l e api tal 

Las principales tendencias d~ la IED en M~xico apunt~n en la 

dirección anotada: el destino principal de las inversiones 

extranjeras ~ue el sector industrial y el cL1rso de la crisis ha 

marcado la agudización del dominio extranjero sobre la econmia v~ 

lo que es más grave en términos de independencia económica~ son 

justamente las actividades controladas por el capital extranjero 

las que muestran maYor dinamismo~ 

Los capitales de EUA constituyen el componente mayoritario 

de las inversiones extranjeras, si bien operado una 

redistribución a favor de los capitales 

ha 

del Japón y RFA, 

pr~ncipalmente; sin embargo, la diversificación de las fuentes de 

la IED destinada a México no alcanzó las magnitudes del proceso 

i nter.naci onal, donde el capital norteamericano 

aceleradamente su importancia. Por- lo que toca al 

reduc:e 

destino 

sectorial, corno anotamos, las inversiones destinadas a la 

industria son predominantes, seguidas por el renglón servicios 

(en:cluyendo al comerc:io, que reduce su importancia como rec:eptor 

de inversiones extranjeras). 

Los mecanismos de. ingreso más utilizados por el capital 

extranjero ~ueron la capitalización de pasivos y la instalación 

de maquiladoras; la creación de nuevas empresas (incluyendo 

maquiladorasl tuvo un peso importante en las IED del periodo, al 
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igual que la deslocalización productiva <proyectos automotrices 

en el norte del pais) mientras que las coinversiones y el ingreso 

del capital externo en pequeña y mediana industria tuvieron un 

peso marginal. Ello pone en evidencia que la inversión extranjera 

tendió a ingresar bajo las formas más desventajosas para el 

desarrollo económico del país. 

La importancia del capital 

dos niveles: 

extranjero quedó establecida en 

En relación a los principales agregados económicos <PIB y 

formación bruta de capital fijo) la IED presenta mayor dinamismo 

y un peso económico creciente. Es preciso subrayar que el capital 

extranjero ingresa y aumenta su importancia en la producción 

nacional aun en el contexto de crisis económica, y lo que es más 

importante, mientras los principales agregados económicos fluc-

túan alrededor de los má>:imos históricos alcanzados en 1981, la 

inversión extranjera aumenta el ritmo de su crecimiento a partir 

de 1985-86. 

2. En relación a los sectores más dinámicos de la industria (que 

también son los más dinámicos de la economía>, el análisis de la 

muestra de 1'Las 500 empresas más importantes de México'' planteó 

claramente el predominio del capital extranjero en las ramas del 

automóvil, alimentos, electrónica, maquinaria y equipo eléctrico, 

papel y celulosa; por otra parte, el capital privado nacional 

aparece dominando las ramas de la petroquímica y minerales no 

metálicos, entre los sectores dinámicos de la economía. Así, el 

capital extranjero se ubica en la mayoría de las actividades 
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Cempresas y 

legislación> con5tituye un contrapeso efectivo a la pr esenc la y 

control extranjeros en ciertas act~vidades; sin la 

apertura a las IED parece ser la tendencia en el fL1tLtro inmediato 

Ctal es el caso de las telecomunicaclones. la petroquimica y l~ 

minería> .. 

Finalmente, fueron destacadas las contradicc~anes de la 

estrategia económica del gobierno de Miguel De la Madrid. 

En primer lugar, la decisión del r~gimen de preservar ante 

todo los intereses de los grandes capitalistas nacionales y 

extranjeros, llevó a privilegiar el pago de la Deuda Externa y la 

recuperación de la ' 1 con~ianza'' frente a las necesidades de rees

tructuración de la planta productiva, es decir, el cumplimiento 

de los compromisos con los acreedores externos determinó que los 

i-nstrumentos y las decisiones econón1icas del gobierno entraran en 

contradicción con los propósitos de la estrategia; ello implicó 

el otorgamiento de las mayores facilidades para el ingreso y la 

máMima valori2ación del capital ~xtranjero: en ese conte>:to se 

inscriben los mecanismos de ingreso de las IED y las políticas de 

liberalización del comercio eHterior; asi, el objetivo de que el 

capital extranjero contribuyese a .l~ moderni2ación de la econo

mía, y en particular de la industria, fue relegado como producto 

de la necesidad de obtener divisas. 

Por otra parte, las políticas de fomento a la inversión 

e>:tranjera carecen de coherencia y de los instrumentos necesario5 
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capital 

e>:tranjero. 

La conclusión central en este terreno es que la politica 

económica en el periodo 1982-88 privilegió los aspectos 

coyunturales, retrasando lBs transformaciones estructurales y 

aumentancla 

penetración 

sus costos, 

del capital 

sobre todo en lo que atañe a 

extranjer-o. cuyo dominio sobre 

la 

la 

economía tiende a acentuarse rápidamente . 

. El período 1982-88 debe ser caracterizado como el inicio de 

pro.fundas trans~ormaciones en la economía mexicana, tendiendo a 

sincronizarse con los cambios en el nivel internacional: producto 

de dinámicas d~ crecimiento diversas, las transformaciones en las 

economías desarrolladas comienzan a manifestarse desde los años 

• 70 con la racionalización de los procesos productivos y las 

continuas recesiones económicas, en tanto que la economia mexica

na, si bien n6 es ajena a las fluctuaciones mundiales, mantiene 

su ritmo ascendente de crecimiento hasta la década actual: el 

auge petrolero de 1978-81 marca el +inal de un largo período de 

c:recimiento acelerado de nuestr'a economia. Sin embargo, este 

des+ase no signi+icó que las contradicciones de la producción 

+ordista no existieran o +uesen superadas en el caso de México, 

por el contrario, tales contradicciones se agudizaron en la 

medida en que el crecimiento se sostuvo en la mera expansióQ de 

la actividad económica, 

productivas. 

soslayando el cambio de las bases 
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Así. cuando los pilares de la e~pansiór) económica s~ 

derrumban <crisis petrolera y suspensión del crédito e>:terr10>. la 

necesidad de los cambios estructurales se abre pasa 

violentamente: en ese sentido la política económica busca 

incorporar la economía del país a las corrientes del cambio 

productivo internacional. 

Como producto de la correlación de fuerzas sociale~~ la 

evolución económica est~ determinada por el peso creciente de los 

capitales e>:tranjeros y en menor medida~ de los grar1des capitales 

nacionales, tendiendo a la conformación de una estructura 

productiva polarizada y don1inada por estas fracciones del 

capital: las consecuencias fundamentales de este proceso recaerán 

sobre la propia planta productiva, tanto por los efectos desin

dustrializadores de la reestructuración que ha provocado la desa

parición y el estancamiento de muchos capitales pequefios y m~dia

nos, como por las nuevas formas de integración productiva, en que 

los grar¡des capitales se benefician del es-fuerzo productiyo y 

bloquean el desarrollo de las fracciones subalternas del capital; 

asimismo, los grandes perdedores de la reestructuración serán los 

trabajadores, que han asistido a la desaparición de sus conquis-

tas históricas~ plasmadas en los contratos colectivos, y de sus 

organizacione.s: en los últimos años la ofensiva del gobierno y 

los empresarios ha empezado a tocar les sectores fundamentales de 

la clase obrera y de la burocracia estatal. Las nuevas formas de 

organización productiva requieren romper con la resistencia de 

los asalariados en los lugares de trabajo, por lo que no sólo en 
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sino -y +undamentalmente- en el terreno de la 

producción, los trabajadores serán quienes carguen con los costos 

de la reestructuración. 

Así! consideramos que las hipótesis que articulan nuestro 

trabajo han quedado suficientemente demostradas, a excepción de 

la correspondencia entre los cambios productivo~ eri el plano 

internacional y aquellos que vive la economía nacional: en este 

terreno in~luye el retraso con que se da el cambio estructural en 

nuestro país, pero sobre todo, las dificultades para medir estos 

cambios con base en las estadísticas oficiales. Producto de las 

características de las nuevas tecnologías y de las tendencias de 

la expansión de las trasnacionales, las empresas que se estable-

cen en Mén i ca han reducido su m.:::gni tud: aun cuando cambios si mi -

lares a los de la economías desarrolladas están operando en nues

tro país, como lo evidencian l~s investigaciones acerca de la 

industria maqui ladera, su carácter marginal impide que sean 

cuantificados. Por ello, la priricipal línea de investigación que 

se desprende de nuestro trabaj<0· es el análisis de los flujos de 

IED en el nivel de las ramas y clases industriales, para tratar 

de ubicar las actividades que presentan mayores posibilidades de 

crecimiento a largo pla~o: en este terreno existe la posibilidad 

de perfeccionar la muestra de "Expansión" y de utilizar la infor

mación de la Bolsa Me>:icana dr" Valores, pero resulta indispensa

ble contar con los registros de la Comisión Nacional de Inversio

nes Extranjeras, que cuenta con el conjunto de datos necesarios 

para tal tarea. 
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ANEXO . Rcpionalización paru la dcsJocali~'.ación 
prociuc< iv•i. 

7.fl!!A T. JlC' máxima prie>dd;1d 
EST.\llU OE ,\(;¡ ',\S(',\1.11·:.'in:s 

Agu:iscaJ1entP: 
- JbÚ> ~lana 
- Pri.twl!C:·n d1.> :\rtl·a~~ 
- R11wón dl' Hornos 

ESTADO llE B,.\J,\ C..\1.ÍFOH.\:1.\ 
- :\lcxieali 

EST,.\l>O n¡; ll \.J.\ C'.\LIFOH.\:L\ Sl'H 
- La p¿;,z 

ESTADO 1>1: C\:\ll'EC'llE 
- Campeche 

ESTADO l>E ('0.\lll'll..\ 
.il!onclorn 

- Piedras :\cgras 
- S:iltillo 
- Torreón 

ESTADO IJE ('Ol.DL\ 
Colima 

- Coquim;-Hlún 
- :lla117i1111llo 
- \"illa de Al\'arez 

E'.STAllO l>E Clll.\l'.\S 
- Conoitar. de Dominguez 
- Tnpachula 
- Tux!la v TL~rdn 

EST,\llO l>E (!lllll'.\llL\ 
- Chihu~b1w 
- ,Ju~\rt.:i: 

EST.\l>c.> llE llU\.\:\c;o 
- Durnneo 
- Gr'.:mw1 fl¿iJacin 
-· LP.rdo 

ES'L\IlO llE <;L'.'i.\.Jl' \TO 
,\p;,1~('0 t·! c;rw-.rk 
Cel:i:;:i 
L~on 

Ir.:1p~::1t<1 
.:i~d.:!:-:~a nea 
~:..::1 f'rancbco dei Rincón 
su~w 
\'!!!:.¡.:.;tu; 

ESL\11;1 DE Gl'EltJ:J.~i:o 
- C!1~:p.3.ncing.) de !o:; Bravo 

- lg:.::1ia c!c Ja Independencia 
EST.\DlJ IlF. ,J .\1.1;.;co 

Ciu\!ad c.:uzmrin 
Ellc:irn~H:hi:1 de Diaz 
Lagos de :011"lren0 
San Juan df- !o~ LRt!·)S 

na e i ona J. 
I:.~·: .\Jl,J E ·J .. \l l'.:'lt!} "l'.\., 

-- í~¡!\~;~~·~\l; ~~~~~:~~~.~/.'b 
- ~lo:·d:j 
- L:ru•qi;in 

E~T \DO IH. 'i.\ Y.\l\l'J' 
- Juj¡!o-(:U 

- Tepic 
ES1.\I>1.l IJE 'il'E\'O I F:O:\: 

An;1htwc 
Bu ... tc:n~.:in!e 
Ccr.-cih·o 
La1:·.pazu.: dt: ~\¡_.12.njo 
Linares 
Sabina:: Hidall!,O 

. Villa!rbn:a 
ESTADO DI: O,.\X.\C.·\ 

Juchilrin de Zaragozu 
S¡¡Ji1:.1 Cruz 
San Dlas .·\f.('lmpa 
San Franci>co L~ch1goló 
San Jud n Bn utista Tuxtep2c 
Snr1 ~lc:teo del ~l;lf 
San Pet!ro lluil0tc'l'"" 
Stint~i .'.\:.1ria XJ0:1.ni 
Sanlo Duminµo T(·h~.1:1ntepcc 
Tci:-1titlá!\ del \'allc 
TJ;1r:o:-;cl:-..:hi.LJ '.":1 d~· .\lorE<los 

EST.\00 m,: iTCiL\ 
- T~iiu~1,:an 
- Tcp:in!:!n de López 

EST .. \l>O l>E 1.;.u·:1o:·n1rn OB ,\(ITEAG,\ 
- Querc'lól ro 
- S~H; .Ju:1.:1 did Hio 

ESTADO DE <¡L'J:\T,.\:\.\ HOO 
- Ot!:ón P. B!;;nco 

ESTAIH> JJI: .' \.\ J.l '1~ J>;ITllSI 
- ~an Ld1-.. I ... 1,t:J5'-i 
- Sc·!1-d:1ri :.~1·~·1. Gu1 i:.T:·cz 

E!;T.\IH• lll: ,;:>;,\LO.\ 
- .. ;1:::1~.~..; 
- ~,LJ.~:.i;.~t"I 

l::ST.\l.HJ Jli': ~. >'iOJ:.\ 
C•·:c.r:H·~ 
(i:..:'r1y:-:.tt 
Ji1:n1!1:_..;¡ ld 

}fl.!~·-~;.;!::: :::.pú 



1 '¡1 ,-•• !;.(! 

ISL\lJ:l J.!: TI'.; \1'111'.\S 

:~ 1l'..'\ •: ! .. :t l't ·¡'"'.., 1 

fH•:• :~u.·;. 
Hio l~r a-. 'J 

T:.:r.¡ t1h .. J 

I:>;T,\ll'.l llE \'é:!'..\( Hl'Z 
Am:!l l<"·n do.:.· JO."" i~eyes 
Boca cit·l H"J 
('11:i 1nw< a!.·c .. :~ 
C1Jr1 !1 ;i :~' 
t'•· . .:-·.J;.:::t·;:ifl'.L: 
lxirn:ll ~¡t¡~ l!t.•; Sureste 
lxttH.:b.quiu ;n 
J;!lt;pan 
:.lirrnlill:'m 
~iüh);.;,~tin 

Llrizaba 
Pfmuco 
p,,w Rica de llidalgo 
PueLlo \'ieio 
Tamµiro AÍto 
Tuxpan 
Vera cruz 
Z:.,r:igoza 

E>:''!'·'11U DE YLTATA:\' 
~lérida 

.·- Progreso 
- Umán 

EST..\IJO DE Z:\C\TECAS 
Calera 
Fresnillo 
Guadalupe 
Zacat2cas 

ZONA II. De máxima priori
dad estatal, integrada por 
los municipios que se com~ 
prenden en los convenios 
celebrados por el Ejecutivo 
Federal con los Ejecutivos 
Estatales. 
ZONA III. De ordenamiento y 
regulaci6n, que se clasifica 
en Zona III-A y III-B. 
III-A. Area de crecimiento -
controlado, integrada por -
el D.F. y los siguientes mu
nicipios: 

ESTADO DE HIDALGO 
- Tizayuca 

ESTADO DE MEXICO 
- Acolman 

;\ ~; , ... ,: l J ;l.'( ... 

(,.\ t"llC\I 

:'.~ ::·;1p:i!1 d•' Z.1t ••1!01:l 

:\t!:1:.;ll•, 
:\x:1p:1:-;el' 
:\;.·~1par~1:0 

l°li:H·;..t ~('(I 

Cr1cptitltin 
Coyol{·pPC 
c.·u,!t:t1i.l:111 

Ch:ilco 
C"hiínitla 
Ci1H.:0!:1¡1pan 
Chiconcuac 
Ci1i111:Jll;unt·.:\n 
Ee:1tí'í1er 
J: C'at;:in:::!u 
1i11d1;;eioca 
l luiYquilucan 
bidro Fabela 
Jxt,ipaluca 
,l:iltc-nco 
J !lolzingo 
Juehitepec 
La Paz 
:llelchor Ocampo 
,..'\nue,tlpan de Juárez 
:-->etzahualcóyoll 
;">;extlalpan ciE' Juárez 
!'\1eol.3$- Hctnc:-o 
>~op¡!ltcp<;i: 

Otumba 
Ozurnba 
Pnpalotla 
San ~lartin de las Pirámides 
Tectirr,ac 
Tema malla 
'fcmascalapa 
Trnar.io:o del Aire 
...,.elovu ... can 
i-ro:;hu::c:\n 
Tepetlacxtoc . 
Tcpetlixpa 
Tepol zotlán 
T~xcoco 
Tezoyuca 
'i'lalmanalco 
Tlainepanlla 
Tullépt•c 
Tultillán 
Zumpango 

llJ..13. Area de Con,;olidación. integrada por 
'los si¡:n.tienrtP:-:. ~\~unicipios: 
ESTADO DE liiUALt;O 

Aiacuba 
Aimoloya 
Ap:rn 
.:\ !!t:d~ quia 
Atolomlco de Tuln 
Cuautepec _ ! 



Emili:ino Zapatn. 
F.p:uoyucan 
'lm~r•>I del '.llonte 
l\liner,tl tic la Heforma 
Umii:l;.'rn de .Ju,irez 
p,t<'iHIC:l 
S:•n :\guslin Tl:lxiaca 
Sin¡.!uiluci1n 
TPpcapulco 
Tcpcji de ücampo 
TepPtil!an 
Tetepango. 
Temntepec de Aldama 
Tlahuehlpan 
Tlanabpa 
Tlaxo:oapan 
Tokayuca 
Tula de Allende 
Villa de Tezontepec 
Z::ipotlnn de Juárcz 
Zempoala 

ESTAIJO l>E JALISCO 
El Sallo 
Guadalajara 
Juanacatlán 
Tlajomulco 
Tlaquepaque 
Tonalá 
Za papan 

ESTADO D~: ~IEXICO 
Almoloya de Juárez 
Almolova del Río 
Apaxco 
Alirnoán 
Calima ya 
Capulhuac 
Chapa de Mota 
Chapuilepec 
Hucypoxtla 
Jxllahuaca 
Jala tlaco 
Jilrilepec 
Jic¡uipilco 
Jocotitlán 
Joquicing.o 
Lerma 
.Malina leo 
J\letepec 
J\kxicaltzingo 

·:11orcl1Js 
Ocovoacac 
Ocullán 
Olzolo!epec 
Ravón 
Sañ Antonio La Isla 
San i\laleo Ateneo 
Si1yaniquilpan de Ju:.irez 
Tl~moava 
Tenar.gQ del Valle 
Tcquii.quiac 

Texea \\'aCal· 
Ttan°ulsten¡ 1n 
Timilpa~1 ' 
Toluca 
\'illa d"I Cari''''l 
Xonacatl:in 
Zinaca ntcpP<: 

E~'f<\UO IJE :\l'E\'O LEO:\ 
Abasolo 
Apoda ca 
Ciena¡w de Flores 
El Carmen 
Garza Garcln 
Genernl ~:scobcdo 
Guadalupe 
Juürc1. 
!llonterrev 
Pcsqucriá 
San :\icolás ele los Garza 
Santa Catarina 
Santiago 

ESTADO lll' :11tll\ELOS 
Atlatlahuacán 
Cuautla 
Cuerna vaca 
Emiliano Zapata 
Huitzilac 
Jiutepec 
Miacallán 
Ocuituco 
Temixco 
Tepozllán 
Tetela del Volcán 
Tlalnepanlla 
Tlacayapan 
Totolapan 
Xochitepec 
Yautepec 
Yecapixtla 
Zacual¡x1n 

ESTADO DE PL'EULA 
Acteopan 
Allixco 
Alzitzihuac:.in 
Cal pan 
Cohuecan 
Coronango 
Cuautlancingo 
Chiaulzin~o 
Chiconcuñutla 
Domingo Arenas 
Huaquechula 
Huejotzin¡:<o 
Juan C. Bonilla 
Nealticán 
Ocoyucan 
Pueblá 
San André,; Cholula 
San Felipe Tcotlaking•> 
Snn·Grcgorio Atziintpa 



S~¡n JC'rOn:n~;1 '1'1•1. u;mip:rn 
~t.Jn ~l:1rt::i ·1 t.·.\r .. ~:":ue:in 
San :ll:.11a.; Ti,,l,i:c:·:lleac:1 
Sün !\11:.,:ul'i X<'xtt;. 
San !\1<:t1L:.:Z~ ri<' h• . ...;: Hnr.c:ho.5 
S:.u: Pc~drr• '~ho~u;~J 
~an SaJ·;;id<>r rl \'(-rdc· 
S¡1nl;1 h:Jhd l h1J!ula 
T<'pema\nko 
Tiangu1smi.naico 
Tl:ihu:1p.1n 
Tlallen:irir,o 
'l'C'l'hirnilcn 

E~T;\IJO l\E TI. \XC.\L.\ 
Ama:sac de Gu:·rrt.~ru 
Antoriio C~rhn.~a! 
C'alpulalpon 
Chiau1cr.1pan 
Domingo Arenas 
E$pllñila 
Bueyollipan 
Ixtacuixtl<t 
José J\laria ~lorelos 
Juan C'uamalzi 
Lardizábal 
Lázaro Cárd.-nas 
J\lariano Arista 
lliiguel Hidalgo 
Nati\·itas 
Panotla 
San PaLlo del :llontc 
Santa Cruz Tlaxcala 
Tenancingo 
Tcolocholco 
Tepyanco 
Tetlatlahuca 
Tlaxcala 
Totolac 
Xaltocan 
Xicohténcatl 
Xicohtingo 
Yauhquemi:hcan 
Zacatclco 

FUENTE: DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, 
22 de enero de 1986, 



ANEXO I. 

( AREAS DE PROMOCION SELECTIVA PARA LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA ) 

ACTIVIDADES PARTICULARMENTE COMPLEJAS Y CUYOS REQUERIMIENTOS DE INVERSION POR 
'iOMBRE OCUPADO ES PARTICULAlllMENTE AL.TA 1 

AVIONES Y OTROS EOUrPOS CE TRANSPORTE PESADO 

CONSTRUCOON Y REPARACION DE EMBARCACOES 

GRUAS, POLEAS Y SIMLARES 

HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS 
MAOUtNARIA E IMPLEMENTOS AGRlca..AS 

MAQUINARIA PARA EL Pfl.OCESAMIENTO Y ENVASE DE AUMENTOS Y BESICAS 

MAQUINAR\A PARA EL TRABAJO 0E WADERA 

MAQUINARIA PARA LA EXTRUStOH Y tr.O...CEAOO 0E PLASTICOS 

MAQUINARtA PARA LA N>Usm1A OE ARTES GRAFICAS 
MAQUINARIA PARA LA N>USTRtA TEXTIL 'f DEL CALZADO 

~IA PARA LAS INDUSTRIAS PETROLERA Y PETROOUIMICA 

MAQUINAS y HERRAMIENTAS OE CONTROL NUMERICO PARA EL CORTE Y FORMADO DE METALES 

MOTORES DE COMBUSTIOH INTERNA PARA EMBARCACIONES Y LOCOMOTORAS 

MOTORES Y GENERADORES ELECTRICOS DE ALTA POTENCIA 

TURBINAS PARA LA INDUSTRIA DE PROCESO 
TURBOCOMPRESORES DE ALTA POTENCIA 

ACTIVIDADES DONDE EL PROCESO DE: CAMBIO TECNOLOGICO ES ACELERADO• 

APARATOS CE PRECISION Y MEDICION 
BIOTECNOLOGIA E INGENIERIA GENETICA 

DISCOS Y CINTAS MAGNETICAS PARA COMPUTACION 

ELECTRONJCA DE CONSUMO 

ECU IPO E INSTRUMENTAL MEDICO 

EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 

EQUIPOS OE COMPUTO Y SUS PARTES Y COMPONENTES 

ECUlPOS DE INSTRUMENTACION Y CONTROL DE PROCESOS 

EUUIPOS Y APARATOS ELECTRONICOS,CIENTIFICOS Y DE INGENIERIA 

ESPECIALIDADES CUIMICAS 

MATERIAS PRIMAS Y SUSTANCIAS ACTIVAS FARMACEUTICAS 

METALURGIA DE Al TA TECNOLOGIA 

MICROFUNOICION DE ALTA PRECISION 

NUEVOS MATERIALES DE ALTA TECNOLOGIA 

HERRAMIENTAS ESPECIALES 

ACTIVIDADES ORIENTADAS FUNDAMENTALMENTE A LA EXPORTACION t 

COMPOfEHTES, PARTES Y MATERIALES ElECTRONICOS OCVERSOS 
ELECTRCJrillCA PROfESKINAL 
EQUIPO Y MATERIAL FOTOGRAFICO 
.._._ADOllAS 
MOTOCICLETAS Y VEHICULOS s-..ARES OE MAS DE 3~0 C.C. 
RESINAS SINTETacAS Y PLASTICOS 

INDUSTRIA HOTELERA 

HOTAt EN LAS ACTIVIDADES DONDE LA ASOC1ACION CON El CAPITAL EXTRANJERO SE CONSIDERE 
CONVENIENTE, LA POLITICA DE FOMENTO A LA INVERSION EXTRANJERA SE REALIZARA 
CON BASE EN PROYECTOS ESPECIFICOS. 

Fuente: PRONAFICE, p. 74. 



ANfl[1 IJ. 11ur-:-,trr< Cr Es;r>res<is Tra;nauon•les. 

rcr:1c1011ts NuMóEE DE u, EttPhESH PAIS INDUSTRIA 196C• 1985 1967 

1980 1985 1987 Ventas 6ar..;nc:1 ilS Venta~ 6.1.nan.:ies Venta~ Grnantt ai:. 

J. MHIERJA, EXTP.ACCIOll Df PETROLEO Y PRODUCTOS FORESTALES. 

64 88 65 RUP.Hf.OH,E RF~ l\J 9(134 16 7b47 39 11271 lü 

88 98 F.Jú TINTO·ZJNC CO ING~AIERF. 10 7072 362 688ó 306 

m l(rl 9b 6EOP.E·IA PA:\Fll CORP EUA 26 5016 244 6716 187 86(•!. 458 
184 123 214 CHAttf'IOH INJERNA110NHL EUA 26 3753 147 5770 163 4014 m 
151 135 131 WEYERHAHISEf: EltA 26 4536 278 52Cré 200 6990 416 

149 147 16'.· BRotH Hlll AUSTRHLIA 10 4578 267 4977 466 5791 569 

I3l 167 114 llilER~~TIDNAl PAPEF; EU~ 26 50~:. 314 4502 133 776) 200 

279 189 203 l:IMPIRLY·CLARi EUA 26 260(1 182 4073 25C• 4984 J'''" ., 
º" ·" 209 254 BOISE CASCAOE EUA 26 3033 149 3737 104 3821 183 

m.1 179 FELD~1UHLE llOBEL RFA 26 3281 78 5453 8(1 

229 257 CRDkN lELLER~l.CH EUA 26 3064 ~·7 3062 -27 
;m m 240 SCOTT f'APER ELIA 2b 2083 1~4 305(' 201 4¡¡¡ m 
267 283 23L NEAú CORf EUA 26 2707 129 :mo 94 42(1\' 217 

'" 29(1 139 NA l IONAL COAl BOARD INGLATERR J(l 8159 1616 6737 

291 221 JAMES Rll'ER CORF EUA 26 298 14 2607 95 4471 170 

339 325 FLETCHtP NYA lELA~ 26 2199 9(1 2893 190 

437 385 351 6REHT NORTHERN NEl:OOSA EU~ 26 1373 99 1m 42 2589 ·200 

40i. 396 390 UNIOll CA~.P EUA 26 1575 16~ 1866 95 2307 207 
399 408 m VALE OE RIO DOCE BRASIL 10 1644 269 IB22 578 2324 ·347 

275 410 468 IMETAL FRMJCIA 10 2645 76 1792 30 1615 22 
472 412 400 ABIT18I-PRICE CA NADA 26 1167 77 1769 71 2253 95 

368 421 392 SMl!O ~Ol:USAW JAPON 26 1801 10 1757 29 2336 31 

429 431 440 WESTVACO EUA 26 1110 89 1722 105 1903 146 

376 433 385 ENTERFR!SE HIN!ERE et CH! FRANCIA 10 1766 6 1713 1(1 240i -9 

322 m HACMILLAtl BLOEDEL CANAOA 26 2083 97 1710 32 
168 445 BOWATEF: JND !NBLATERR 26 4094 196 loó& 9 

306 459 415 CODELCO CHILE 1(1 2261 401 1598 150 2132 267 

353 464 290 OJ 1 PAPER JAPON 26 1906 2(1 1569 7'1 3272 76 

42B 466 433 OOHTAR CM/ADA 26 1413 BI 1559 a1 1936 121 

489 m 294 STORA f,AQPPARBERSERS SUECIA 26 1009 2B 1501 46 3226 59 
405 4BB 375 SVENSl:k CELLULOSH SUECIA 26 1593 23 I472 77 2470 201 

172 501 479 ZIHCO ZAHBIA 10 4048 309 1-434 ·IS ~~20 12 
4ló 50¡ 341 JUJO PA~ER JAPON 26 1498 lb 1432 25 26 71 óS 
347 512 471 KDPPERS EUA 10 1929 "·' 1400 -IOó 1591 11 

459 514 446 DAISHOWA PAPER JAPOIJ 26 1250 13 1391 24 1864 47 

523 455 FORT HOWAP.0 EUA 26 1363 157 1757 158 

440 527 372 HONSHU PAPER JAPDN 26 1348 1342 6 2494 13 

508 530 432 RAUHA-REPOLA FINLANDIA 26 B91 15 1290 12 1946 20 
46a 548 462 CONSOL!DATED BATHURST CA NADA 26 1186 104 1266 57 li05 162 

!1. AL!HENTOS, TABACO Y BEBIDAS. 

13 16 19 UNILE\1ER HOL/INSlA 21 24161 667 24205 748 27129 1276 

33 29 25 NESTLE SUIZA 20 14608 408 17185 712 23626 1225 

. 22 31 60 BAT IND !NBLATERR 21 17785 544 16458 630 12330 1231 

55 32 27 PHILIP HORRIS EUA 21 9822 577 15964 1255 22279 1842 

66 51 92 BEATRICE EUA 20 6773 304 12'595 479 8926 
262 52 42 RJR NABISCO EUA 20 2569 128 12389 1001 15868 1209 

97 73 GENERAL FOODS CORP EUA 20 6644 255 9022 325 



ANUO Ir. Muestr¡ de Eapres.H: Trasn?c1or.ale~. 

POSICIONES NOttFRt Ot LA EmESA PAIS INDUSTW 198(1 l tl8~· 1987 

1980 1985 1987 Ver.td~ Gana.no~:: Ventas Grnariu as VEnt iilS 6ananc 1.H 

81 90 SARA LEE EUA 20 6117 234 9154 267 

111 0: 63 PEf'SICD EUA 49 5975 274 8(•57 544 1150(' 59~ 

59 64 71 f.RAFT EU4 20 9411 383 792(1 460 11010 489 

118 8~· 118 COCA-COLA CD EUA 49 5621 422 7904 722 7656 91< 

93 92 1 ~·O AMER 1 CAN BRANDS EUA 21 6601 405 7~(1~ 421 632) 5"' " 
H19 94 115 BRAND METROPOLI 1 Atl HISL~TERR 49 6008 278 7247 353 7741 719 

211 97 102 ANHELISER-BUSCH EUA 49 3295 177 7000 444 8258 bl4 

146 109 GEORGE NESTOll CA NADA 20 4706 101 6~·0:1 74 

61 112 1MPER1 AL GROUP INGLATERR 21 9140 187 6377 14(• 

138 122 164 RALSTOfl PURINA EUA 20 4873 163 5964 25t 586~ 523 

m 126 121 BARLOW RANO SUDAFRICA 20 4H7 285 5~·67 387 7610 m 
511 129 91 CONAGRA EUA 20 842 IB 5496 92 9001 148 

156 151 120 DALGETY UIGLATERR 20 4372 109 4883 45 7631 117 

187 15C. l 6b ARCHER-DAll 1 ELS-N !DLAHr• EUA 20 3647 176 U39 164 sm 2b5 

148 157 147 BORDEN EUA 20 4'596 318 4716 194 6514 267 

211 lól 158 PILLSBVRY EUA 2lt 3302 120 4671 192 6128 182 

159 163 157 TAIYD FISHERIES JAPON 20 4309 4620 71 6162 l 

165 172 216 IC INDUSTRIES EUA 20 4142 121 4405 163 4581 251 

m 179 186 GENERAL HlLLS EUA 20 4852 197 4285 -73 5208 m 
167 183 200 CPC JNTERNATIONAL EUA 20 4120 197 4210 142 4903 355 

129 lBS 218 ALLIED-L YONS IHGLATERR 49 5118 263 4116 143 4550 106 
521 186 !MASCO CAi/ADA 21 4112 142 

190 194 212 HEINZ HJ EUA 20 300~ 168 4047 266 4639 m 
321 196 330 SALLAHER INGLATERR 21 2106 115 4012 84 2862 lbé 

257 202 220 CAMPBELL SOUP EUA 20 2798 no 3989 198 4490 247 

297 221 219 GUM:ER OATS EUA 2ú 2405 9b 3520 157 4536 244 

410 224 93 HANSON TRUST !N6LATERR 20 1552 58 3468 2bb 8890 891 

299 227 404 ROTHMANS !NSLATERR 21 2385 36 3H6 59 2231 148 

183 244 291 UN!TfD 8RANOS EUA 20 3763 31 3220 23 3268 59 

158 249 155 85U FRANCIA 2(1 4315 78 3169 89 6181 258 

338 253 249 BASS !N6LATERR 49 1986 173 3126 214 4027 407 

407 265 384 SEASRAMS CANADA 49 1568 144 2971 319 2412 413 

316 270 255 KELL066 EUA 20 2151 184 2930 281 3791- m 
346 281 HIRAN NALKER RESOURCES CANA DA 49 1932 205 2757 234 
226 306 323 UN!SATE !NSLATERR 2(1 3136 n 2489 71 29M 104 

331 307 316 UNITED BISCU!TS !NGLATERR 20 2048 87 2472 74 3003 149 

278 313 284 CAD8URY INSLATERR 20 2603 143 2429 54 3329 181 

210 332 407 LAND O'LAKES EUA 20 3303 2267 2188 

253 336 403 CANADA PACKERS CANA DA 20 2842 26 2234 18 2243 28 

417 343 143 JACOBS SUCHARD SUIZA 20 1486 37 2190 61 4092 118 

393 347 315 AJ!NIHOTO JAPON 20 1676 52 2159 63 3010 88 

352 351 TATE ANO LYLE INGLATERR 2(1 2108 34 2649 109 

355 355 267 K!RIN BRENERY JAPON 49 1888 76 2080 105 354! 205 

495 362 341 JOHN LA8ATT CAN ADA 2(1 995 31 2053 60 2766 91 

479 367 373 DONNELLEY ~ SONS EUA 20 1111 69 2038 148 2483 218 

478 369 Rmrs"A RFA 21 1143 26 2027 11 

m 372 380 HERSHEY FOODS EUA 20 1335 62 1996 112 2m 148 

349 373 293 N!PPON SU!SAN JAPON 20 1925 16 1987 13 3261 14 

.446 377 428 NORTHERN FOODS JNSLATERR 20 1319 50 1963 32 2012 104 

450 395 447 NHITBREAD INSLATERR 49 1298 118 1872 93 1859 159 

388 407 ANDERSON CLAYTON EUA 20 1703 52 1825 17 

255 420.1 377 TABACALERA ESPAÑA 21 2839 14JB 1766 7 2461 47 

426 481 SAPPORO 8RENERIES JAPON 49 1743 1520 41 



tlNE.i:O JI. tlufstro de E11.presas Trdsr1ac1tonales. 

POSICIONES NOHBFE DE l A EMPRESA PAIS INDUSlRIA !9BC· 19B'.· 1967 
1980 1985 1987 VE-ntas Gananc1 a!: Ver.t 11s 6an.:inc.1 at Vente1;; Gananc.t •~ 

201 436 389 RAm:s HOVI s !llGLATERR 'º 33e; ~.e 17V3 41 23ez 134 
391 451 379 RW:!Tl L COLHAN INGLATER': í'(• lb93 37 1643 92 2416 192 
381 452 480 CENTRAL SOYA EUA 2(• 1744 34 1640 7 152:- 8 

449 460 343 HEJNEl:EN HOLANDf. 49 1:.01 42 1591 80 2742 141 
420 465 :l83 ROWlREE KACK!NlOSH INGLATEfiR 2(1 1464 40 15'62 57 2414 144 
443 471 276 6U!lmESS IN6LATERR 49 1330 SI 15~0 bb 312? eo~ 

445 478 :m SEO A HORHEL EUA 20 1322 32 1502 ~.q 2>14 ~6 

357 480 482 60LD r. l5l EUA 2(1 1881 1500 150(• 

489' l 198 HILLSDOWN HOLDING !116LATERR 20 1471 39 4981 144 
517 493 HONFDRlE OF COLORADO ELJ¡, 2(1 755 -?4 146(1 15 

~·09 :ló5 PROCORD l A SUECIA 21 1420 45 2551 IBJ 
473 sn 319 NIPPON HEAl PAO:ERS JAPOli 20 1166 33 1399 24 294~· 59 

487 517 497 HOLSON CO CAllADA 49 1033 o 1371 33 !353 38 
483 524 478 llHERN!.TIONAL HULTlfOODS EU• 2(1 1079 18 13~5 25 1533 51 
467 52:· 477 DOUWE E6BER15 HOLAllD~ 20 l 193 57 1351 47 15~7 Bu 
452 531 489 AMSTAP. CORP EUA 2(1 1285 31 l:ll4 29 1391 23 
m 532 421 1 TO HAH FOODS JAPON 20 984 25 1307 20 208c 36 
509 543 496 COORS !ADOLPHI EUA 49 888 65 1281 53 1351 48 
45¡. 544 452 KONINl:LlJt:E HOLAND• 2(1 1262 1279 19 1785 39 
451 546 409 N!SSHIN FLOIJR HILLill6 JAPON 20 1296 22 1276 24 2181 35 
481 547 435 HORINAGA MILK JAPON 49 1098 3 1272 1933 10 

11 !. TElTILES Y VESTIDO 

192 184 172 ASAHI CHEMJCAL JAPON 22 3519 78 4182 69 5658 130 
339 269 259 HACI OMR SABANCI TURDUIA 22 1982 28 2934 83 3681 255 
248 278 269 BURLINGTON EUA 22 2901 81 2802 12 3279 
m 279 280 COllR1AULOS INSLATERR 22 3978 -lb 2790 97 3375 20(• 
254 :lOO LEVI STRAUSS EUA 23 2841 224 2513 41 
301 301 357 INTERCO EUA 23 2368 124 2511 92 2613 99 
281 308 288 AVON EUA 23 2569 241 2470 -60 3292 159 
309 311 386 REVLON EUA 23 2203 192 2451 2398 

339.1 320 COAlS-V!YELLA INGLATERR 22 2942 271 
403 340 COATS PATONS IllGLATERR 22 1603 77 2199 133· 
486 353 333 LEVER 8ROlHERS EUA 23 1036 -17 2099 -39 2856 
350 439 469 JP STEVENS EUI. 22 I91ó 20 1690 -15 1614 56 
444 444 390 AR"STRONG WORLD EUA 22 132:> 48 1679 101 2365 150 
518 486 362 VF CDRP EUA 23 633 46 1481 139 2574 180 
330 519 271 KANEBO JAPON 22 2056 1 13&9 10 "3510 -43 

IV. OTRAS INDUSTRIAS DE BIENES DE CONSUMO. 
lhprenta y publicarianes, jabón y cosoHicos, jugetes y art. departi vas) 

49 49 40 PROCTER ~ 6AK8LE EUA 43 11416 593 13552 635 17000 327 
127 166 173 COL6ATE-PALKOL!VE EUA 43 5130 173 4524 109 5647 54 
249 229 233 TIKE EUA 27 2882 141 3404 200 4193 250 
335 254 lBO DA! NIPPDN JAPON 27 2018 94 3118 108 5411 181 
359 267 301 T1"ES KIRROR EUA 27 1857 139 2959 237 3154 266 
m 287 50~· CHESEBROUGH-PONOS EUA 43 1377 100 2699 B2 1087 76 



ANE.ll• 11. t'íue-stra de E1pre1:.a~ Trasnac1üniilEs. 

POSICIOHES NOHBkE DE LA EMPRESA PAIS INDUSrnlA 198(1 198'.> 1967 
19Bv m~ 1981 YEnla~ Ganancia= \lenla~ Ganancia~ VE>ntai¡ Gananu as. 

270 297 210 BERTELSHAHll RH 27 2b1b 22 252& 115 413b 32 
199 30\ 322 REEO INlERNAl!ONAL lllGLATERR 27 3m BI 250~ rn 291D 190 
361 319 202 TOPPAN PRIIH lll6 JAPOll 27 1819 56 2397 73 4888 119 
319 m 2b8 !HTER!lM IONAL THOHSOIJ CANAOA 27 2132 lb 2284 144 3537 209 
4b2 3.36 310 6ANNET1 EUA 27 1215 152 2209 253 3079 319 
36b :\SB 398 HOORE CO CANA DA 27 1804 11(1 2üb8 137 2281 lió 

384 410 TRIBUNE EUA 27 1938 124 2160 141 
328 40b 283 L' OREAL FRANCIA 43 2072 92 1829 8b 3343 176 
480 m 424 KNl6HT·R!DDER EUA 27 1098 93 1730 133 2072 155 
481 m m KAO CO JAPON 43 1073 n 1701 38 2903 BO 
427 44b 353 H!PPON GAl:Kl JAPON 47 1417 40 lób7 23 2637 b6 
~31 m 370 SH!SEIOO JAPOtl 43 1392 52 155b 61 2507 60 
491 483 456 HCSRA~ HILL EUA 27 1000 Bb 1491 w 1751 lb5 
3% ~39 329 HACHETTE FRANCIA 27 ló60 7 128a lí 2&63 5b 

v. gu1n1cA, REFINAC!ON DEL PETROLEO, PRODUCTOS DE HULE Y FARr.ACEUTJCA. 

1 2 3 EXlON EUh 29 llO>B! 565ú B6b7b 4870 76416 4840 
z 3 2 ROYAL DUTCH·SHELL BROUP HOLllNBLA 29 77263 5614 81792 3931 78319 4726 
3 4 b HOB!L EUA 29 63726 5614 55960 1100 5122> 1256 
¡, 5 7 BRJTJSH PETROLEUH !H6LATERR 29 46052 3339 53132 867 45206 - 2280 
5 8 12 TEXACO EUA 29 511% 2240 46297 1233 34372 ·4407 

9 21 CHEVRON EUA 29 13845 m1 2b0!5 1007 
35 10 13 OU POHT DE HE~OURS EUA 28 13744 706 29483 11 IB 304bB 1786 

13 70 NJPPOH O!L JAPOll 29 27867 S3 11041 be 
14 34 AHOCO EUA 29 26922 1953 20174 mo 

7 15 24 EN! ITALIA 29 37246 !lb 24461 427 24242 483 
11 17 41 ATLAHl!C RlCHF!ELO EUA 29 24578 1651 21723 ·202 16281 1224 
"2 21 57 PE"EX "meo 29 14813 17 20381 b 13130 2 
19 21.1 29 ELF AQU!TA!NE FRANCIA 29 18430 1375 20106 708 21186 b90 
14 22 FRANCAJSE DES PETROLS FRANCIA 29 mio 1205 19267 159 
45 24 52 LIS STEEL EUA 29 12494 504 18429 409 13B9a 219 
2b 25 43 ?ETROBRAS BRASIL 29 16555 825 18344 1056 15640 171 
lb 30 140 VEBA RFA 29 23081 272 16507 266 6716 -11 
36 33 72 PHJL1P5 PETROLEUH EUA 29 13713 1070 15636 418 10721 35 
29 34 31 BAYER RFA 28 15858 402 15b00 488 20662 833 
37 35 46 TENNECO EUA 29 mas 726 15270 172 15075 -218 
27 37 26 BASF RFA 2B 16499 198 15074 339 22363 584 
44 39 39 OCCJDrnTAL PETROLEUM EUA 29 12726 711 14534 696 170% 240 
39 44 36 1"PER!AL CHEM!CAL IND INGLATERR 28 13295 302 13903 664 16233 1246 
40 45 94 SUN CO EUA 29 13242 723 137b9 527 6691 348 

150 46 60 KUWAIT O l L KUWAlT 29 4565 13b43 692 10107 246 
47 50 STANDARD O!L COHIOl EUA 29 11702 IBll 13002 308 
17 56 101 PETROL DE VENEZUELA VEHEZLIELA 29 19751 3451 11847 1478 8290 1511 
48 '58 97 PETROFIHA BEL61CA 29 11603. 321 11630 2BB 8583 472 

59 PERTAHIHA INDONESIA 29 11579 617 
51 60 54 DOW CHm CAL EUA 28 10626 805 11537 58 13377 mo 
67 64 122 lDEHITSU KOSAll JAPON 29 6707 ·14 109lb 21 7596 5 
52 65 99 UNOCAL EUA 29 10472 647 10731 325 8466 IBI 

166 66.1 49 LUCKY BOLDSTAR COREA 29 4140 2:1 9660 76 14422 IBI 
73 70 79 6000 YEAR TIRE ~ RUBBER EUA 30 8444 231 9585 412 10123 771 



ANElO lt. "ues.tra dp E1ipresil5 lr01sn¡:¡c1on•les. 

POSICIONES HDM8P.E DE [f, EMPRESA PAIS lH!>US1RI A ¡qeo t~B~ 1987 
¡qso 1985 1qs1 Ventas Gananti a; Ventes. G.rnanc.i as Venta~ Gananua~ 

54 74 133 UNIO~ CARblDE EUA 28 qq94 B% 90U3 -~Bl b914 n~ 
BI 77. l 95 lHDlAN OIL INDIA 29 7263 1:17 em 70 0m 335 
71 ¡q 131 ASHLAN[• Oll EUA 29 8520 205 8184 147 b87l m 
79 87 2(1b AMERADli HESS EUA 29 7955 5\(1 7b53 -2b(I 4784 12J(t 
87 90 1b ClBA-GEIG\' SU! ZA 28 7110 182 Hlb 599 105bE 1'!,7 
6:1 q¡ 74 HOHTEDISON 11AL1A 2B 90B5 -523 7401 5B !Ob3:\ 315 

128 93 125 COAS1AL EUA 29 5120 110 7254 142 7414 113 
Bl 9b 224 DSM HOLANDA 28 7504 13 7120 121 4431 218 
98 99 119 HOHSAHTO EUA 28 b574 149 b747 -98 7b39 4:16 

152 104 lbB TURf:IVE PETROLLERI TUROUIA 29 4516 115 6b44 456 5720 487 
4n 109.1 137 suNnmm COREA 29 1449 9 b43b ó5 b7e1 91 
141 110 107 JOHNSON ~ JOHHSON EUA 42 4837 401 6421 bl4 8012 833 
125 112. l 183 IHPERIAL OIL CANA DA ¡9 5202 583 b345 4b4 5:,t.(I; 5ól 

Bé lió 87 RHONE-POULENC FRANCIA 28 7146 4bl 6244 24b 9342 367 
375 119.1 100 STATDIL NORUEGA 2q l 76b 41 5979 254 s:m -227 
181' 126 149 llES1E OY FIULANülA 29 '35B6 'º 5688 20 bo-93 244 

6q 130 MRUlEN Oll JAPOH 29 B556 -112 5450 42 
102 132 116 Al:lO HOLANDA 28 6264 -35 5422 2S4 1bb& 4b5 
103 134 237 NIPPON ~IHING JAPON 29 6224 58 5334 17 4147 IB 
IOb 137 190 GRACE EUA 28 bl36 287 sm 147 5046 1n 
lb2 145 298 Hl1SUBJSHI OIL JAPON 29 4203 29 5003 71 3178 52 
83 146 112 HICHELIK FRANCIA 3(1 7327 72 5000 112 7808 405 

¡q1 152 !Ob NORSY. HYDRO NORUEGA 28 3539 lb 487b 242 8083 271 
177 154 ENPETROL ESPMA 29 3846 22 4838 20 
100 158 207 YPF ARGENl!HA 29 6:144 104 4703 -6% 4774 127 
170 159 197 AHERICAH HOKE EUA 42 4074 446 4b85 717 5029 945 

lóB 290 PETROHAS KALASIA 29 4463 1408 3214 q10 
222 169 181 BRISTOL-KYERS EUA 42 3158 271 4444 531 54(11 709 
135 174 442 CHARBOllNAGES DE FRMlCE FRANCIA 28 4953 -115 4384 -171 1692 -28 
112 182 22b TOA NENRYO Y.OSYO JAPOll 29 5842 162 4219 106 4409 264 
225 188 DIAKONO CHAHROCK EUA 29 3145 213 4102 -bOS 
m 190 292 ASWAV EUA 29 2ó5B 4067 3264 
235 197 199 PFHER EUA 42 3029 254 4025 580 4920 690 
140 204 253 FIRESTONE EUA 30 4850 -106 3878 3 3867 145 
144 206 lb! SOLVAY BFLGICA 2B 4734 b8 3797 l:S7 6014 no 

21ó 175 PlRELLI nAL/SU!l '30 3671 102 5ól5 175 
194 217 189 ROCHE SAPAC SU!lA 42 3495 138 363B 184 5165 :123 
236 218 170 BR!OGESTONE JAPOll 30 3002 12ó 3623 BB %72 248 
2b6 219 195 "ERCK EUA 42 2734 415 3547 540 5061 90b 
198 220 n6 AHERJCAK CYAllAKID EUA 28 3454 159 35'3b 129 416b 275 
246 225 lbO SANDOZ SUllA 42 2924 121 3440 215 6019 420 
332 231 228 ABBOTT LA8 EUA 42 20:18 214 3:160 465 4388 632 
181 232 154 KITSUBISHI CHEMICAL JAPON 2B 3778 40 3355 7 6181 9~ 
197 234 :158 V.ERR HCGEE EUA 29 3478 182 3345 m 2608 01 
272 23& 264 BORS-WARHER EUA 20 2673 12ó 3330 179 3553 
283 238 248 EL! LILLY EUA 42 2559 335 3271 51B 404q 643 
195 239 30:\ F"C EUA 28 3482 143 3261 197 3139 180 
372 241 230 SH!THY.LINE EUA 42 1772 30B 3257 5g 4329 570 
250 243 222 TORAY INDUSTRIES JAPOH 28 2881 123 3247 56 4446 97 
230 246 409 BF 600DRICH EUA 28 :1080 62 l201 .. 355 216B 105 
196 247 272 WARHER-LAKBERT EUA 42 3479 193 3200 -315 '3404 290 
!Bó 248 314 CEPSA ESPAÑA 29 3729 25 3194 b7 302'l b5 
327 250 WILLIAHS CO EUA 28 2073 rn 3140 32 



~t\UO 11. Kuestra Ó[' Ea;:irest1~ lra~n11t1ontle~. 

~OSICIONES NOMBRE OE lA EMPRES•i PA!S JHDUSTR !A J9BU 19&'.· lqa1 
19Bt> 19B5 196; Venta~ &.?nM,CJil!:; Ventas Gana:-ic 1 ¿¡~ \/enta.s G•nanc1.H 

IB 252 191 HEMl:EL RFA 2e m1 3133 b(> 5149 151 
312 250 461 llLTRAM/,R !NGLATERF: 29 21B6 rn 3ti!t7 q¡ IJOE 77 
201 n1 CELAHESE EUA 26 3348 122 3(1'1¡, l 7B 
1~~ 2b~ 3ó0 FARMLMW EUA 29 ~725 2977 -61 258(, 
260 2bb 246 BEECHA~ IIWLATERR 42 2779 364 2967 22t. 4074 2f?7 
325 274 163 ASHAI GLl1SS JAPúii 2B 2071 10, 2637 tí'(I ~1b~ 23í 
IBB 275 342 OMV AUSTRIA 29 lb30 18 2en 11 2i4b 25 
209 290 l 71 su~ !TOhO CHEM l CAl JAPON 28 llQb 41 i76l 33 5~7b l 14 
46'.· 282. 1 2b3 Y.OREA UPOLSJVES COREA 2B 1200 -14 2750 1 35h4 34 
290 293 346 HERCULES EUA 2B 248~ 114 25B7 rn 2693 82(1 m 302 307 SMRBER6Wrnt:E RFA t9 3032 2!•tie. ·6 Mb ·l 64 
31' 309 2Sb TEIJIN J~PO« 28 169\\ 2(1 2469 69 33(1:, 97 
259 310 311 BOC GROUP INGLATERR 28 2779 61 ~~t-4 132 3052 251 

314 475 ARABIMl Oll Jf\?Qt! 29 2~2!· 11 1:.71 lb 
C3b m 153 BAliER TRIWEIWL EU~ 42 1374 128 ns~. 137 6273 331 
351 331 262 TAXEDA CHE~ICAL JAPON 42 1915 99 22Bl· 93 35¡~ l7' m m EHóElHMD EUA 28 2264 43 Z47Y 7(1 
29! 335 451 PENNlOlL EUr. 29 24Bc. 308 2239 113 17B6 44 
277 337 252 L'AIR l!QUJDE FRANCIA 28 2bll m 2215 12& 390:; ni 
342 m 484 MURPHY Dll EUI< 29 1966 15(! 219e 6(1 1474 ·43 
45;. m 418 SHERV!N Wlll!AMS EUA 28 1263 25 2195 1~· 20lf~ 96 
38b m 328 TOYOBO JAPON 28 1726 20 2143 27 2BB3 38 
305 351 UH!RDYAL EUA 30 2299 ·8 2115 
3BJ 36:1 405 RDHtt ~ HAAS EUA 28 1725 n 2051 141 2203 195 
3bl '365 411 SUU!BB EUA 42 18~5 127 2041 227 2156 359 
378 m 36B UPJOHU EUA u 1760 170 2008 203 2521 305 
377 376 NAT!DNAL DJSlllLERS ~ CHE EUA 28 17M 103 1965 77 
382 386 345 SCHERlN6-PLOUSH EUA 42 mo 239 m1 193 2699 316 
373 390 U4 "APCO EUA 29 1769 122 1qos 104 15Bl 108 
252 392 4'll BURMN OIL IN6LATERR 29 2864 19b 1gqo 30 1960 119 
317 398 PETROGAL PERU 29 2147 ~3 1859 3 
434 4(14 350 GLAXO HOLO lN6S INGLATERR 42 1379 93 163(• 346 2655 109 
42< -405 413 A!R PRODUCTS EUA 28 1420 115 lB29 143 2l4ú 155 
500 416 OOKE PET ROLEUM CANAnA 29 q)8 2~5 1784 
311 420 256 SHOWA DEN~:o JAPOll 28 2m 117 1772 17 3778 -14 
389 422 397 SfERLING DRUS EUA 42 1701 123 17~3 110 2301 197 
359 423 43b OLJN CORP EUA 29 1853 34 1751 -165 1930 78 
307 425 302 UBE lND JAPON 29 2269 19 1747 3153 -33 
37! 427 35b SCHERJNG RFA 28 1773 42 1732 59 2615 BC• 
287 432 355 "mur TOATSU JAPOll 28 25:17 58 1715 9 2bll 31 
384 438 335 CDHllNENTAL BUMMl-WERr.E RFA 30 1740 14 1699 2b 2935 17 
430 440 339 smsu1 cHmcAL JAPON 2B ms 20 lb97 29 2802 47 
402 442 337 DAJNIPPON !NK L CHEHICALS JAPOK 28 1604 21 1684 21 2808 40 
370 454 466 JNT'L MINERAL ANO CHEHlCA EU~ 28 1769 146 1627 120 1637 21 
393 469 459 ETHIL CORP EUA 2B 1740 89 1547 ll7 1720 193 
476 473 4 l 2 BOEHR ! NGER RFA 42 1147 29 1538 43 2154 53 
299 477 503 TOSCO EUA 29 2387 46 1513 9 1187 53 
503 485 KOIHSHlRDY.U PHOfO JAPOtt 28 969 20 1482 41 
451 497 506 CROWN CENTRAL PETROLEUK EUA 2q 1267 19 1473 4 1087 32 
345 494 4% UN!ON EXPLOS RlO TINTO ESPAÑA 29 me 0.20• 1457 -4 1361 l64 m 496 485 WITCO EUA 29 ll75 41 1449 5i 1427 63 
318 507 494 NL !NO EUA 2B 2144 168 1423 22 1371 -20 
415 510 496 CAFOT EUA 2B 1513 44 1408 ·Bb 1424 29 



ANEXO JI. ~uestra de E•pres.a: Tra:ncrrnn~lH. 

POSICIONES NOMBRE OE LA EMPRESA PAIS IND~IS ThJ A 198'1 1995 1967 

1980 1985 1967 VE-nta~ 6ananc1i!s Venta~ Gananc1ar Vrntas G~nanc1as. 

433 ~·15 473 NITSUI PEJRDCKEMiCl,l ,lAPDN 28 1361 28 1377 30 159? 3i 

Sl5 520 507 PWF !C RESOURCES ELIA i9 B3i 20 13ó7 l8 949 

m 5i4 457 WELLCOME !N6lA1ERP. 41 996 79 1302 89 1747 145 

217 535 458 OUllLOf' OLVNPJC AUSTRA~I!. 3(1 3224 2~ 1298 3:. 1740 b8 

VI. MATERIALES FARA COljSTRUCCION, METALES, PRODUCTOS ME!ALIC05 Y EQciJFD AGfilCOLA E !NDUSTR!Rl, 

14.I 9 IR! ITAL!A 33 26758 -b64 41270 14b 

28 4(1 32 HOECKS1 RFA 31 16458 306 14512 491 20'.·58 766 

43 41 68 MlTSUBISHI HEAVI !NO ,lAPOll 45 meo 105 14497 lb~ llm 170 

30 54 47 NIPPON STEEL JAPON 33 1m1 3~7 11990 174 H640 -69 

31 57 50 THISSEN RFA 33 14955 ~·7 11815 lbO 141 )i !Si 

70 63.1 89 CANADIAN FAC!FIC CA~AOA 33 8539 499 J 1011 JB(1 920b 623 

76. ! 53 DAEWDO CORE" 45 Bb9& 5j 1m& 37 

77 78 123 LTV CORP EUA 33 8010 128 8199 -724 7561 502 
53 BB.1 58 SAINT-6081,IN FRANC!I; 33 10354 670 7555 82 1J123 461 

68 100 104 CATEPILLAR TRACTOR CD EUA 45 8598 565 6725 198 8180 350 

94 113 126 NIPPON l'.fü;Ar: JAPOll 33 6771 17J 6292 82 7325 -129 

80 115 110 KRUPP FRIED RFA 33 7761 98 6276 29 7B4b 13. 4 

85 117 BB MANNESMANll RFA 45 7212 100 6171 78 9265 119 

202 125 171 TEITRON EUA 45 3377 Bb 5721 252 56bl 256 
132. ! 67 UlllSOR-SACILOR FRANCIA 33 11165 -969 

288 m SAClLOP FRANCIA 33 2532 -459 5407 -5S9 

121 136 144 KOBE STEEL JAPO~ n 541~ 125 5193 50 bb4b 74 

126 138 113 ALCOA EUA 33 5148 470 Slb3 -17 7767 200 

116 139 152 KAWASAKI STEEL JAPON 33 5713 271 5121 86 67.52 -42 

95 140 21:1 BETHLEHEN STEEL EUA 33 bH3 121 5116 -196 4620 174 

470 143 136 BTR !NGLATERR 45 1185 103 5031 338 6801 785 

104 144 162 SUHITOHO METAL JAPON 33 6207 221 5020 93 5991 -89 

92 148 124 HAN RFA 45 6804 67 4958 171 743B 68 

\'O 153 190 BRITISH STEEL INGLATERR 33 6872 -1554 484~ 49 5164 265 

241 160 103 ASEA GROUP SUECIA 45 2969 38 4672 49 8235 194 

344 175 PREUSSAG RFA 33 1947 46 4353 -s 
223 176 187 PP6 INOUSTRI ES ELJr, 32 3158 209 434ó 303 5182 230 
174 187 305 DRESSER INDUSTRIES EUA 45 4016 261 4111 -196 3119 49 
ll9 191 239 DEERE EUA 45 5470 228 4061 31 4134 -99 

JOB 192 234 SAL161TTER RFA 33 6031 -48 4057 !7 4JBB 37 

173 193 USINOR FRANCIA 33 4018 -297 40U -382 

124 196 145 ALCAN ALUMINIU~ CANA DA 33 5215 542 4036 -180 6546 433 

65 201 148 PECHINEY FRANCIA 33 9018 143 3997 82 6479 121 
143 203 151 DEGUSSA RFA 33 4758 37 3979 38 6258 64 

115 205 128 KETALLGESELLSCHAFT RFA 33 57.62 19 3807 13 7!17 42 

114 210 321 ARMCO EUA 33 5771 2b5 3733 55 2927 117.ó 
176 m 257 OWEllS ILLINOIS EUA 32 3905 149 3674 m 3715 
!85 228 231 REVNOLDS METALS EUA 33 3748 180 3416 -292 4284 219 

216 230 167 ISHIKAWAJ IKA-HARIMA JAPON 45 3233 29 3364 37 5738 -146 

251 235 192 KOMATSU JAPON 45 28ó9 123 3338 92 5120 65 

304 237 326 OWENS-CORNING EUA 32 2313 54 3305 1331 2891 200 

164 240 277 ALUSUISSE SUIZA 33 4174 Bl 3257 -282 3399 m 
221 255 ffCDERttOTT EUA 34 3167 91 3109 59 
213 262 273 INLAND STEEL EUA 33 3256 30 2999 -178 34~·3 m 



r.HEW I I. t\uestra de Et.pn.>!i:.a~ Tr¡~ni!t:lC!!iélH. 

POSICIONE!; HOMFRE OE LA EMPRESA PAIS IHDLl5H:IA 1qac' 1965 1967 
1qso 1qes 1987 l.JenlaE 6arianc1as Ventas GancnoaE \IE:nti!~ Gananr.i a~ 

271 271 274 AMERJCAN SlAllDARD EU~ 45 2m 157 m2 "" >m rn 
142 272 AMERICAN Ck~ EUA 34 4812 Bb 2854 14q 
320 27b 217 SUM110r,o ELEC1RIC JAPON 34 2m :>4 2621 ~·9 4577 103 
243 279. l 344 S1EEL AU1HOP.!TI !NCI!, lHUik 33 nis 2717 2ne 41 
2b5 282 242 Y.UF01A JAPOti 45 m2 7l 275~ 3:' 4110 H 
220 28~· 24~· BJCC lNGLAlERF. 45 3m 95 273~ 36 4080 105 
240 288 352 1N6ERSGlL·RAllD EUA 45 2971 lbO 2C37 80 2648 117 
239 294 417 Y.LOCKNER-~ERl:E RFI, 3:; 2972 lb 2573 1:' 21('1 -209 

295. l 244 HOESCH RH 3-3 2540 13~ 4062 27 
292 290 178 HORAHO!, CAHADii 33 2171 349 "ll""C ... ,,rJ .. • -186 547(' 259 
336 296 487 PENN CEN1RAL EU" 33 2014 94 2m 111 1421 3b 
419 299 313 USG [Uf, 32 1474 91 252b 224 3046 204 
2% 30:l 215 M15USH11A ELECTRJC ~ORl'.S JAPOU 45 2129 98 2'5~3 ól 4593 124 
269 317 211 VlAG RfA 33 2m ó9 240? 41 4&97 98 
303 318 300 G1LLE11E EU~ 34 2315 m 2400 lóO 31b7 230 
390 320 241 ft1TSU81SH1 KETkL JAPOH :i:. lb98 11 238t· 26 4120 -3 
408 :nJ 2b9 POHAtl6 JRON COREA 33 15bB 17 2353 71 35:;3 85 
153 :;25 VOES1-ALP1NE AUSTRIA 3:1 4181 23q -!% 
242 32f. 308 S~:F SUECJA 34 2958 10b 22% 104 3088 45 
369 331.1 2b1 10VO SElKAl~ JAPON 34 l79é 42 2276 ¡q '357b 112 

334 327 HOOGDVENS HOLANDA :>3 ms 84 2886 -37 
354 344 SCK EUA 45 1892 54 217~· 42 
286 345 KlDDE EUA 15 2s3q 23l 2165 72 
39~· 346 340 CUKM!HS ENG!HE EUA 45 lbb6 -11 2146 50 2767 14 
341 '350 387 Jlr. WAL1ER EUA 32 1966 84 2137 112 238ó 166 
25b 359 '3'32 HAWKER S!DDELEY 1N6LA1ERR 45 2803 lb2 20b4 123 2857 139 

'3b7, 1 2bb IARMC IHSLAIERR '32 20'34 119 3546 272 
218 368 l:AlSER ALUM!NUK EU~ 33 3222 248 2029 -187 
4b:l 370 388 HHACHI zosrn JAPON 45 1207 0.371 2012 b 2384 38 
29\ 374 3b7 OERLJl'.ON SU!lA '31 2154 ll7 m9 15 25~3 -77 
311 381 299 LAFAR6E COPEE FRANClA 32 2157 aq 1941 85 3174 254 
293 382 265 FURUYAWA ELECTR1C JAPON 33 2469 26 19'39 15 3548 73 
35b 383 449 JOHHSOH KA1THEY IHSLAIERR '33 1887 ICC 1q39 -213 10n 38 
m 387 464 LlbBEY-OWEHS·FORDOCO EUA 32 1159 29 1922 75 !bBl 75 
504 393 ALUMl EUA 33 %B 104 1887 b3 

39~ 425 MNV!LLE EUA 32 1880 -45 20b3 72 
32b 399 426 KLOECKHER·HUnBOLDI RFA 45 2077 20 1855 123 2051 -1~6 
rn 402 430 "ºR10N IHlm:oL EUA 32 1521 79 1832 198 1987 1:18 
238 413 275 AMl EUA 33 2979 470 178q -b21 3134 51 
352 417 438 SIEEL ca DE CAMADA CAN ADA 33 190b 113 1763 57 1920 48 
367 419 378 EllHART EUA 34 1803 b7 1775 81 2454 lOb 
424 428 434 8LACI: AND om:ER EUA 45 1438 90 m2 156 1935 55 
438 434 304 P!U'.IH6TOH !H6LA1ERR 32 1372 150 1713 80 '3\'38 185 
412 441 420 CORHI NS 6LASS WORKS EUA 32 1529 114 lbql 133 2083 207 
409 443 402 NlSSHJN SIEEL JAPON 33 15bB 52 1681 34 2244 27 
453 448 406 SUK!IO"O ftETAL ll!NlNS JAPOH 33 126q 29 1652 15 2201 1 
310 449 SENSIAR CAMADA 32 l97b 131 lb47 

450 229 TR!AH6LE JHD EUA 34 lb4b 37 433b 52 
3b'3 456 llAR!IOH EUA 33 1829 BI 1623 
490 457 47b ACJ JNTERHAIJONAL AUSIP.AllA 32 1007 45 lb21 34 1573 -b 
m 458 3b! DEUISCH BABCOCK RFA 34 3500 18 lbl5 11 2578 24 
3n 46B 493 ALFA llEXJCO 33 2035 146 1'555 -206 1380 -3b5 
4b6 472 309 BRUNSW l CK EUA 45 1199 24 1539 100 308b lb7 



At¡EX[l JI. t't'Je~tra. de E•preH'> Tra!ir1~U0Hdt~. 

POSICIONES MOMtRE Pt ltt EH?RES" FAIS INDUSTRIA 1qso ms 1%7 

1980 ¡q95 1qs1 Ventei; 6onontt¡Hi Vc-r1t.t.s (1<.nr;r·::1as t.!E>nlat Ganar1cl•S 

oo< 4H !1(1{\ CONSOU[l,;Ttri Gfl:..r f!ELDS 1~4GL~1ERR 
., 2.44C1 20'1 l'."·32 10') 13!8 2Q6 

"º 
h 

244 O!> W CSR AUS!RttllA 32 21?J? 112 15~C· 65 2(137 73 

264 487 VALLOUñtC FRA!~CIA 31 7758 -15 1490 

rn 48~ 46(• rnow!i COR!. t SEAL EUA 34 1~511 n 1487 72 171E BB 

511 469 K!TSUI EHGJN'G JAPOll 45 B79 -1 1472 21 

'ª' 490 463 HElAL f'Q¡ !NSLATERR 34 25(1~ ll 1465 36 lb9E Bl 

447 m m DOFASCD CANriO;: 33 mB 104 1460 J25 163! l lé 

34? 49~ 419 SANOVH'. SUECIA 34 1926 45 1455 104 2081' 111 

516 497 47' DOVER EUA 45 S35 13 144(> 100 \525 111 

48, 503 m su-.nor.o HHVY ,lAPOH 45 I087 -bé' 1430 l 20(1? -6~ 

50~· m JSCOR SUD-FRICA 33 14?~· ¡pg, 110 

3:1~ ~(t6 ~ABCOc1· !NlERilAl !Oll;L rnGLATm .. 2031 14 142~ 3I 

501 511 423 ONODA CEMENT JAPOil 32 97¡, 11 1402 24 2017 20 

5{•6 Slé 45~ srnNLE\' WORl:S EUA :<4 93'< ~¡_) 1371 79 17b3 87 

m 51& ~Al:ER lNTERNAT JOili;L EUA 15 1547 138 1369 88 

200 526.1 250 COCt:ERRILL SAMH:E BELGlCA 33 1410 -2b9 1346 -10: 3959 -50 

499 528 492 NA l lONAL 6YPSUM EUA 32 9¡q 60 1340 88 1380 -23 

268 537 m 1l SROU? !HGLATERR 34 2ó91 2b 1293 17 1m 211 

439 5~2 450 M!TSUI MINING 1 Stt JAl'ON 33 l35b 19 1283 21 1911 ·ól 

464 5~~ HUGHES TOOl EUA 4S 1206 n: 126I 4 

465 550 504 HARSCO ELIA 34 1063 4q 1261 60 11!9 63 

Vl!. ELECTRONICA, ED CJENT!FlCO Y FOTOGRAFJCO, AEROESPACIAL Y CO~?UTAilORAS. 

9 5 JBH EUA 44 26213 3562 50056 65:·5 54217 5258 

10 11 10 GENERAL ELECTR!C EUA 36 25523 1514 29272 233b 39315 2915 

42 19 1B MATSUSHITA ELEClRJC JAPOH 36 12Bb0 549 21182 1033 2m:. Bb2 

41 20 15 H!TACHJ J•PON 36 12990 :;1 21017 ee1 30332 617 

23 n 17 SIEMEHS RFA 36 17583 348 l9552 519 27•63 649 

20 26 354 PHIL!PS SLOE!LAttPENFABRJE HOLANDP. 36 18377 165 18078 277 2621 317 

4b 3B 38 UNJTEO TECHNOLOGJES EUA 41 12399 393 149'2 313 17160 591 

ne 42. l 30 SAHSUNG SROUP COREA 36 3798 595 14193 113 2tn53 249 

57 n 33 TOSHIBA JAPON 36 9761 223 14014 361 zo:m 214 

56 47 44 BOErnG EUA 41 9786 600 l1b3b 566 15355 48(! 

15 55 90 lTT EUA 36 23819 894 11971 293 8551 1018 

105 61 56 Me OONMEL DOUSl Vi EUA 41 6198 145 11476 346 13146 313 

89 62 ól ROCKWELL !MTERNllTIONAL EUA 41 6907 280 11338 595 12tn ó35 

7'l 6b 73 ~ESTINGHOUSE ELECTRJC EUA 3¡, 8514 403 10700 605 IOb79 739 

5B 67 55 EASTMAH t:ODA!: EUA 3B 9734 1154 10631 332 13305 1178 

lt9 45 NEC CORP JAPOli 3é 9787 114 15325 94 

123 71 b4 LOCKHEED A JRCRAFT EUA 41 5396 28 9555 4()1 11370 421 

72 62 ALLIEn SIS~AL EUA 41 5515 289 9115 -Z79 11597 m 

7b 75 RCA EUA n 6011 315 8972 3b9 

74 7ó 77 XEROI EUA 39 0197 619 S89B 475 103ZO 579 

113 77 59 MlTSUBJSHl ELEC1RIC JA?Otl 36 5816 110 8530 197 12900 66 

147 00 86 GENERAL DYNAKJCS EUA 41 4645 195 8164 383 9341 m 

50 83 28 CIA GENERALE DE ELECTRJC! FRANCIA 36 10833 133 8007 1'32 21204 305 

107 06 84 MINNESOTA " ~ K EUA 38 6079 b7B 784b bb4 9429 918 

82 95 111 GENERAL ELECTRlC CD JHSLATERR 3b 7470 9b5 7181 536 7630 649 

219 102 as DIGITAL EGUIPMENT co EUA 44 3198 343 6686 447 9399 1137 

62 103 Bl THO~SON FRAHC !A 3¡, 9116 71 61>83 b5 9977 177 



ANEXO ll. ~u"tr• de E•P'"'" Trasnanonales. 

POS!CIONts NGK3i;f Dl LA E~PRfSA ?AJE !NPU!>lR!A \%(< mó 199) 

J9BO 190~ 1987 Vrnta!i GantHltloH \'enta~ 6anan:i,a~ Ventas Gan~r.c 11H 

m 10'.· 142 HONEYWEll Ell~ l~ 41.::. 193 Hi5 2s: óéll is:. 

262 107 66 FUJITSU Jl;PON 44 277fJ Be é.~49 :¡¡¡ 11191 132 

m lOB 105 Hf~LETT EU~ 41 309~ 269 fi~OS 4e.q 8090 b44 

133 111 117 RA\'1HEO~ EU• 3é 5007 2B2 b4(19 :no ib5~ ~45 

m 114 lOB SANYO ElfCTR!C JAPON 36 4367 lH 6289 I" )9f4 ·119 

m m 227 SCHLU"BER6ER ANl NEER~ 'ª 4604 994 6119 3:i1 4402 3S.? 

160 170 109 SO~\' CORP JAPON 36 42ll 32~· 59Sb 3(1! 7t/5t- m 

123.1 02 urmvs EUA 44 9713 578 

120 174 SPERRY CORP HIA 44 5427 313 5741 47 

110 127 132 FROWN BO\'ERl SUllA 36 6003 5647 44 1>951 lll 

211 131 141 MOTOROLA HI~ 3b 3248 191 544) n 670i 308 

J9B 141 159 NORTHROP EUA 41 J&55 86 5057 2H ~t152 94 

247 142 BURR0ll6HS EUA 44 29(12 B2 503B 248 

169 149 17b TEIHS JllSTRVnENTS EUA 36 4075 '212 4'?~5 -119 sm m 
;wo 150 130 SHARF JAPOI~ 3ó '}~bq 77 4891 lb7 1>994 121 

171 155 CBS EUA 36 401>2 m 4756 27 

232 lb2 15ó EHERSON ELECTRIC EUA 36 306) 238 4649 401 ól70 4¡,¡ 

122 164 75 ELECTRDlUI SUECIA 36 54úB BO 4é13 164 101:n 2B9 

161 165 22~· LITTON lHOUSTRlES EUA 36 4227 m 4591 299 4419 138 

27é 111 100 KAR1IN MRIETTI. EUA 41 2619 IB8 4410 249 51b5 2'30 

273 l73 20~· NORTH AKERlCAH PHlllPS EUA 36 2658 74 U95 82 4847 ·18 

20b l77 174 NCR EUA 44 ")327 255 4:117 3115 5640 419 

182 178 208 THORH EH! INSLATERR 36 3170 321 4299 85 4752 112 

379 180 204 MORTHERN 1ElECOK CANA DA 36 1757 -158 4261 202 4653 347 

360 m 130 CANON JAPON 44 1850 107 4007 J55 675:! 91 

261 207 193 ERICSSON SUECJA 36 7179 49 3777 97 51(•• lló 

212 AES At:TIEH6E5ElLSCHAfl RFA 36 3ó03 6 

180 213 282 CONTROL DA TA EUA 44 370~ 151 3660 ·566 3366 19 

215 214 247 EAiDU EUA 31> 3244 116 3675 231 4053 201 

w0 223 235 WHIRLPOOL EUA 36 2243 102 lm J62 4179 m 
207 226 143 BRJTISH AER05PACE IN6LA1ERR 41 33!0 121 3~3~ 11>5 6670 -JBO 

245 242 295 TELEDYNE EUA 3ó 2926 344 3251> 546 ~217 377 

285 245 169 OLIVETTI l1ALIA 44 2546 1 '' 321" 21>4 56BS 310 .. 
343 251 184 FUJI PH010 FILn JAPON 38 1947 1"39 3137 217 5292 460 

362 256 26~ coom. lHDUSTRlE5 EUA 36 m1 146 3067 135 3566 174 

395 260 285 GRUNMAN EUA 41 1729 30 3049 62 3325 ~5 

227 204 165 AEROSP~TlALE FRAHCrn o 3116 29 2737 51 5217 22 

458 292 278 STC lH6lA1ERR 36 1250 66 25Blf 70 l3B7 221 

258 315 m SlNSER EUA 3b 2787 38 24l6 82 190? 26 

224 310 287 C0"8USllON ENSlNEER!NG EUA 36 3140 117 2408 -95 3301 56 

519 324 334 WANS EUA 44 543 52 2352 16 283b -70 

477 328 25B RICOH JAPON 44 1146 6'1 2287 70 3702 60 

HB 330 422 HARRlS EUA 36 1301 79 2201 so 2079 64 

284 344.l 371 AVIOHS MRCEL D-B FRANCIA 41 2547 76 2175 60 2500 26 

418 356 281 FUJl ELECTRIC JAPON 36 1478 18 2079 39 3375 27 

91 357 279 ROLLS ROYCE INGLATERR 41 6800 -l46 2075 100 3375 219 

361 m ALLESHENY EUA 3b 2057 -109 1389 -451 

302 m 363 KOOR IMDUS1RIES ISRAEL 31> 2362 66 1967 18 2571 -252 

:m 379 NHITE CDNSOL!OATEO EUA 36 2057 57 1946 . 34 

399 399 APPLE EUA 44 ma 61 2261 217 

400 401 414 PLESSEY INSLATERR 31> 1638 76 1036 118 2m in· 

457 403 401 PITNEY-VOWES EUA 44 1257 75 1831 150 2250 199 

413 409 470 GENERAL S!GNAL EUA 38 1521 104 !BOi H 1603 69 



ANE~D ll. ttuestn dP Et.presa~ lr.3.srr~uGn~JH. 

POSICJDllES NOMBRE DE LA EMPRESA PA!S JNDLISTRIA 1960 1985 1987 

1980 198'.· 1987 Ventas 6onar.rias Venta~ 6ein11nnas Vent.is 6.:inanci as 

50!i w 348 !DI. JAPON 36 940 93 !790 126 2672 m 
492 414 445 llAT JONAl SEMICOND•J[JO" EUA 36 960 ~2 1768 43 1668 -24 

496 415 347 JOHNSON CONTROL fUA 36 989 33 1767 78 2677 69 

337 416 297 NOl'.rl. FJNLAllD!A 36 1999 10 1776 53 3178 191 

424 366 Ol:l ELECTRJC IND JAPOll 36 1750 36 254B 13 

44! 447 331 MTRA FRANCIA 41 J:.37 50 Ib56 li 2859 38 

475 453 394 AMP INroRP EUA 36 1155 131 lb36 108 2316 249 

469 455 391 ZEN!TH EUA 36 1186 26 1624 -so 2362 -19 

313 461 465 COLT INDUSTRIES EUA 41 216~ 97 1579 135 1641 75 

461 462 369 SNECHA FRANCIA 41 1227 15 157~ ll 2516 -94 

468 492 444 PARKER HAllNJFIN EUA 41 1022 56 1460 4 167b 85 

502 499 490 TEKTRON!C EUA 36 971 85 me 90 1396 51 

5(l(I 437 RACAl ELECTRONICS INGLATERR 36 1435 96 1926 68 

460 504 382 PIONEER ElECTRON!C JAPOll 36 1248 83 1430 -10 2m 75 

310 :.oe 502 60ULD EUA 44 2200 157 1420 -101 mJ -95 

512 522 439 !NTEL CORP EUA 36 e~4 90 1365 1907 248 

492 526 483 SOUARE' D EUA 36 999 83 1348 87 1464 110 

513 530 336 NIXDORF RFA 44 848 22 1334 57 2821 143 

493 f.33 499 PERl:JN-ELMER EUA 38 996 68 1305 82 1333 -18 

422 536 453 POLAROID EUA 38 1450 85 1295 37 l lb~ lié 

507 540 495 SUNDSTRANV EUA 41 926 79 1284 H 1365 34 

VJI I. EQUIPO DE TRAKSPORTE Y VEHICULOS DE KOTOR Y PARTES 

4 J 6Et1ERAL KOTORS EUA 40 57728 -762 96372 3999 10178? 3551 

8 b 4 FORD MOTOR EUA 40 37066 -1543 m74 2515 71643 4625 

34 12 8 TO\'OTA KOTOR JAPOll 40 14599 633 28362 1701 41455 1699 

60 18 20 CHRYSLER EUA 40 9225 -mo 21256 1403 26257 1289 

21 27 14 VOLKSWA6ENWERI'. RFA 40 18313 177 17834 202 30392 242 

24 28 1 J DAIKLER-BENZ RFA 40 17084 606 17802 571 37535 970 

38 36 22 NISSAH KOTOR JAPON 40 13302 379 15168 311 25650 124 

12 42 lb FIAT SPA ITALIA 40 24270 7(1 14194 881 29642 1830 

18 48 23 RENAUL T FRANCIA 40 18958 151 13593 -1216 24539 61~ 

76 53 37 HONDA MOTORS JAPOll 40 7980 m 12197 614 17237 516 

25 63 35 PEU6EOLIT-CJTROEN FRANCIA 40 16825 -:iSó 11232 60 19658 Jllb 

l17 68 48 VOLVO SUECIA 40 . 5628 9 10018 296 14576 7JO 

99 89 51 BOSCH IR08EP.TI RFA 40 6497 97 7457 141 14110 w 
106 69 "AZOA JAPON 40 6580 131 11057 29 

179 ll8 78 BHW RFA 40 3795 88 6141 102 10182 209 

134 121 135 TRW EUA 40 4984 205 5917 -7 682.1 243 

130 143.I 83 ADAM OPEL RFA 40 5081 226 5024 -46 95~1 266 

9ó 170 194 BL INSLATERR 40 6690 -1245 4427 -178 5075 -44 

237 IBJ 127 ISUZU MOTORS JAPON 40 3001 20 4260 56 7180 47 

205 195 AHERICAN MOTORS EUA 40 3342 -185 4040 -125 

260 200 129 NIPPONOENSO JAPON 40 2594 121 4003 638 7102 216 

203 208 238 DANA EUA 40 3362 10b 3754 165 4142 144 

206 211 146 SAAB-SCANIA SUECIA 40 3308 223 3701 75 6!i23 228 

IOJ 222 270 INTERNATJONAL HARVESTER EUA 40 6342 -m 3508 -463 3529 33 

231 263 201 KAWASAKI HEAVY JAPON 37 3074 13 2998 . 25 4892 -87 

315 268 209 Y.OC HOLD 1 NG TURDUIA 40 2153 1B 2958 51 4738 167 

154 273 306 GUEST KEEN ~ NETTLEFOOS INSLATERR 40 4473 85 2851 54 3115 101 



MIEl'(l 11. t\uHtra de Eapre~a: lrasnauor1ales.. 

POSICIONES HOH~RE DE lA EMPRESA PAIS JMDUSTRJA 1980 1qss 1967 
198(1 1965 1967 Venta~ Gananc.us Venta~ Ganan e i ;n. Venla.i Ganancias 

380 271 223 FUJ 1 HEAV1 JAPON 40 1750 n 2817 250 1144 99 
m 26& srnw CDtlll NEN1 AL EUA 4(1 lb5b 74 27(1B 
324 29~· 33q FRUEHAUF EUA 10 2092 :n 25b~ i1 27B4 -11 
374 312 !Si SUZUl'.I nolORS JAPON 40 17b7 2? 2435 25 mo 59 
425 321 lEAR SlEGLEf< EUA lú im b5 2:m \01 
432 34b 251 OAIHA1SU noTOR mo~ 40 1392 19 2lb3 26 3930 2b 

3b0 446 MCI'. TRUCKS EUA 40 20bo -sq 1957 B 
26~ 360 361 lUCAS IHGLA1ERR 40 2755 -80 1943 53 m2 '.·6 
394 391 361 PACCAR EUA 40 lb73 61 1893 73 242~ \12 
404 m 37b H!HO HOTORS JAPON 40 1594 23 19b3 19 24ó9 19 
3b'.• 401 318 YAHAHA MOlOR JAPOll 40 1911 2b 14% 25 2%2 ó3 
510 521 312 A!SIN SEIV.l JAPOU 40 992 32 l>éb 3b 3049 b) 

529 317 HYUHOA 1 HE AV Y COREA 37 1339 2964 \9 
40\ 541 4 lb VALED FRANUA 4(1 1607 17 1263 -10 2116 bO 
520 545 501 FLEElWOOO EUA 37 472 -6 1277 54 1259 10 



-'NEX(I lfl. 11urstrd de Et~;ins16n. 

POSICJO!I EMPRE!>ll 6 JP.O VENTA~ ACl !VDS COHP05 I C ION DH O'ISEtt 
1987 CAP trnL DEL 

JF CAF JlAL 
GRAN Dll'ISIOli 1. HIHERlh 

l l HEHH Pfi;OLES, SA CV 11 nen a 756,3IE 907, 353 100 Sil E1t 
32 CIA HllltkA DE CAllhllEA SA t.tnHID 264. 794 2, 37b, 01 l 9(1 10 Sil'. ht 
38 HIN CARB RlD ESCDllúlDD,SA mi nen a 198,516 802' 217 101) Sil. M 
69 CIA FRESlilLLD SA CV 11iner1a 115,435 IBB, 521 ó(• 4{1 EUh 
99 E XPOó lADQRA DE SAL SA m1neria 77 ,bOB tl~·,438 ~I 49 JAPON 

113 CON "IH JUAREZ P C SA limen a 7ü.412 333, 793 56.2 43. B Sil: E!l 
151 CIA HIN L~S TORRES s~ rv 11 nen a 49,479 69' 270 70 3(• CAN'lO" 
231 MINAS DE SN LUIS Sii CV ainHla 29, 25(1 111, 303 100 S/t: Ex! 
316 NE60C MINERA STA LUCIA SA c.inen,¡¡ 17. 994 73,265 70 30 CANAD• 
'519 MAi PRJH HINER D LAMPAZOS uneria 17,Ht> 22,512 100 Sff E>l 
35; MINERA CAPELA SA CV 110eri a 14,215 21,028 100 S.11. EKl 
359 Z l HAPMi SA CV uneria 13, 764 JJ,402 60 40 rur, 
370 DIMECON SA CV cinena 13,271 24,614 ltO 40 rnr. 
395 ClA HINERA CEDROS SA CV •ineria 11, 195 14.173 15 lt9 lit CllHADA 
418 CIA MINERA LA HEBRA ANEX •i neri a JO, JBB 14,376 100 sn: Ext 
437 FLLIORITA D RIO VERDE SACI' lllí¡Hl.3 9,456 12, 967 6ü 40 N. D. 

GRAN DIVISION 3. HIDUSTRIA DE TRANSFORHACIOll 

GRUPOS INDUSTRIALES 

BB FOHENTO INDUSTRIAL SA CV controJ adora 92, 721 869,479 IDO S/K Ext 
2 l O GRUPO ROOH~ SA CV ron trol adora ·~~,l¡,& .• ""'2J,lt53 100 S/K E>t 
272 GPO IND SAL! ILLO SA CV control adora 22,576 270,976 100 S/K Ext 
438 S.f. T. O HEllCO SA CV control adora 9,419 52,617 100 LUXEHBURG 

J. ALIMENTOS 

10 CIA HESTLE, SA CV al ioentos 44B,4l0 294, 70?- 10(1 SUIZA 
36 6A~ESA 1 SA CV ali1entos 215,401 ;;31t, 839 100 S/K Ext 
43 ANDERSOll CLAYTON l CO,SA ali 1entos 184 ,503 143,835 39 61 EUA 
55 PANIFICACIDll BIHBO SA CV alioentos 152, 770 JOS, 955 100 S/K Ext 
61 SA~i PRDD LECHE PURA SA ali oentos 129,831 34,167 100 SIY. Ext 
73 PRODUCTOS HARINELA SA CV ali untos 112,673 lt2, 4B7 10D Sir. Ext 
94 GENERAL FDDOS DE HEI SACV ali1entos 84, 983 71, 922 0.2 99.B EUt. 
9ó UN! VASA SA CV ali nntos 81,311 159, 301 JOD S!Y. Ext 

105 PURINA SA CV ali 1entos 75,350 63, 862 SI 49 EUA 
109 BIHBO DEL NORTE SA CV ali •entos 73, 843 57,819 100 S/K Ext 
111 J CONASUPO "ONTERREY SACV ali1entos 73,015 75, 751 IDO S/K Ext 
119 l COHASllPO 6PALACIOS SACV ali unto:. b7 ,035 72.194 100 S/K EKt 
120 l CON AS UPO TUL TlTLAN SACV ali 1entos lt7,D35 1se;s1t1 100 S/K Ext 
126 HllRINELA DE OCC SA CV ali 1entos 59,877 42,612 100 S/K Ext 
156 r.!R AllHENTOS SA CV ali1entos 45,800 25, 000 100 S/K Ext 
158 ALI" BALANC D mico SACV al ia~ntos 45, 107 127' 923 51 49 S/K Ext 
ló7 !NO CONASUPO PUEBLA SA CV ali1entos 43, 375 23, 991 100 S/K Ext 
175 l CONASUPO C OBREGON SACV ali 1entos 41, 164 74, 263 100 S/K Ext 
180 HARINERA SANTOS SA CV alioentos 39 ,602 41,475 100 S/K Ext 



MiElO l l l. ttueslr• de Etpanei~n. 

POSICJOll EMPRESA SIRO VENlAS m1vos COttf'O$lCIOf< OH DR i&Eh 
1987 c¡,PJH,L DEL 

IP CAPllR 
leí DUL CHDt RlCOLlf•U 5~ CI' al inentc.5 39, 301 21, lB'i lO~ Sil, E> t 
!Sé FAB CHOC LA AllECA SA (V aluentos 38,420 20, b88 lOv rn;; 
18B BlttSO DL NOROESlE SA CV ml uentos 38, (l7) 37' 366 100 Sir. bt 
m ALIMENTOS DH FUERTE SACV ai uentos 37. 850 :12, 448 1(1(1 5/t. E:it 
192 nALT A SA CI' al uentos 37,372 i7, ~B3 IQO s11: r.t 
19o PP.OP NLIPAR SA C~ ali aentos 3b,81l ?l, 87b l(l(l Slt. Ext 
l9é CLEMENIE JACDUES C!A SACI' al l .u~ntos 3b. 331 6~. 31Q 10(1 sn txt 
199 FlttFO or OCClDEfü SA cv aJ11entos 35,47b 22,H3 lNi sn: Ext 
200 PROO GEREER SA CI' ali•entos 35, 255 42.231 51 49 EU~ 
203 BIHFO OEL SURESJE SA CI' al 11er1tos 344 35q 24, 010 lvO Slf Ext 
208 61MBO DEL BOLFO SA CV al11u1t1to~ 33! 713 25,0ll 1(1(• Sii: E<t 
211 BIH~O DEL CENlRO SA CV ali aento~ 32. 771 2~,497 1(1(1 sn Ext 
212 l«6EIHO TAMAZUL~ SA CV al111enlos 32,~56 so.rn l(l(l S/I E>t 
225 BARCEL DEL NORTE SA CV •I i aentos 30.167 24, )l)q lOO 5/1 bt 
234 f fASlAS AL!K U KODERNA al l s.ento: 27 ,632 40, 051 1(10 Sil: Ext 
235 BIMBO DE CHIHUAHUA SA CV ali1er,tos. 27, 589 25, 761 100 5H Ext 
24~ BIKBO OEL PACIFICO SAC'i aliaentos 26,275 24, 776 JO() sn Ext 
251 LANCE SA CV al iaentos 25,514 25, 6B9 51 49 EUA 
2b5 IND CONASUPO HEIICALI SA ali w.antos 23~431 69,077 100 SIK Ext 
274 CONTINENTAL DE ALIHEN SA al uentos 22, 525 13,089 100 S/Y. Eü 
300 LAB Y AGENCIAS UNIDAS SA aluentos 1'~,322 ló, 320 50 50 ESPAi:A 
325 FRE!PORl SA CV al i•enlos lb,964 13,02ó !00 S/~ E•t 
326 SAFttEl SACV aiir.entos 16,927 53,634 7 .bb 92,:14 FRAllC!A 
332 CMPFELLS DE HEIICO SA C\1 aliaenlos 16,329 7, 008 100 M. D. 
3l3 CHOCOLATERA DE JALISCO SA ali untos 14,946 1S, 256 100 S/K E>t 
355 OLEH6!NOSAS DEL SURESTE ali oentos 1319QS o 100 sn Ext 
JBI IN CONASUPO NVO LAREDD SA ali••ntos 12,256 20, 472 100 5/Y. Ext 
397 IND All~EllTJC!AS NALES SA ali•entos 11,oq1 11,BOl IC•O S/Y. E>t 
413 C!A HAL D HARIKAS SA CV aluentos 101524 I?, 596 100 S/Y. Ext 
433 D!ST INTERN PROD A6RIC SA ali ••ntos 9, 720 9, 180 100 sn c.t 
439 PROD !N~UST DEL FUERTE SA ali tontos 9,-412 31,229 10(• sn: Ext 
463 MARCAS ALIH INTERMALES Sil ali •entes B,b31 b,B30 )00 Sil' E<t 
464 Sl!IALOPASlA SA CV a! íaento:. B,622 3,012 100 H. O. 
472 C!A DULCERA LADY BALT SA ali 1entos B,094 14,937 100 S/K Ext 
478 GALLETERA PALM SA CV ali ••ntos 7,951 12, 171 100 Sir. Ext 
500 F O GALLETAS LA MODERNA a!i1entos 6,898 7, 414 100 S/k Ext 
117 NABISCO FAMOSA SA CV a!iaentos b7' 799 95, 230 100 S/K M 
434 "Oll NO DE tUAUHTEHOC SACV aliaenlos 9, 701 7 ,530 l(IO S/K E•l 

2. BEBIDAS 

20 CER\1 CUAUHTE"OC Y AFLS bebidas 41;,e1e 939,016 100 sn Ext 
35 CERVECERIA HOCTEZU"A, SA bebidas 215,661 997, l8b 100 sn Eü 
5b BACARD! Y C!A SA CV bebidas 143,942 156,2ll 13.28 86, 72 CAN/ lNGLA 

155 EHB LA FAVORITA SA bebidas 4b,34(1 24,92:; 100 S/K Ext 
z3q ttANAtlll ALES PEoAFIEL SACV bebidas 27,024 55,705 100 S/K Ext 
'330 EKBOT AGUASCAL!EHTES SA bebidas lb,567 15,603 100 S/K Ext 
338 EHFOT SAN LUIS SA bebidas 15,702 12,381 100 S/K E•t 
339 EHBOl 6UAD!AMA SA bebidas '15,644 ll, 579 100 Sil'. E•t 
397 EHBOT DE COAHUILA SA bebidas 11,675 9,465 100 S/K hl 
392 EKBOT ZACATECAS SA bebidas 11,282 9,841 100 S/Y. E>t 
449 INYEC/EXTRUS D PLASl lCOS bebidas 9,079 B,477 100 SIK E•t 



ANUO !ll. ttue>tra ce hoansic•. 

POS IC !QH EMFRE5i. 6!Rü VENTAS fiCTlV05 COMF0$ I tl Ot< DEL ORIGEN 

1907 CAP!!Al OH 
¡p CAP llAL 

m Ett&01 Att<CA SH b•bida. 7,7M 9, 2B5 !(líl Sil' E>t 

490 EttBOl LAGLINEHA SA bebida~ 7,212 B,'91 1(1(1 SH. E<t 

3. !A&ACO 

27 TABACALERA ttE!!CAllA, SA CV tabaco 294. 700 34), 795 71.3 20. 7 EUA 

4. !NOUS!klA úH CUERO 

321 CURTIDOS REllS SA CV ind cueroti::al.: 17, 38! 1s,.\o:. 10(> 511, Ex t 

5. PRENDAS DE VES11R 

242 COHFl1AllA SA CV prendas vestir 26,Uó 18,074 95 N. D 

344 F CAS!KIRES RIVETE! SA CV prenda~ vestir 1~. 794 B,952 1QQ Sil: ht 

391 PURlTAH SA CV prenda~ vestir 11,299 21,036 wo SI~ Exl 

3% CONfECCIOl!ES HARTIH SA C~ prendas vestir 11, 112 B,598 100 Sir. E>.t 

6, TEXTILES 

IQ CELANESE llEXICANA,SA te<til 757,051 1,425, 774 60 4(1 EUA 

62 HVLON DE HEX!CO SA textil 127,209 463, Slí ? 

198 FAB LA ESTRELLA SA CV te< ti l 36, 139 -47' 1~5 100 S/K Ext 

271 DERIVADOS DE GASA SACV tedil 22,670 14,129 100 SIK M 

298 COINERTEl SA CV textil 19,601 29, 336 1(>0 SIK Ex\ 

334 J, B. MARTlli SA CV textil 16,Ml 39, q1q 100 Sii'. E't 

378 INDUSTRIAS TEXEL Sil CV textil 12,519 54, 721 100 S/K Ext 

7. IMPRENlA V EOITOF:IALES 

195 REYPR!NT SA CV i •prenta editor 39,037 46,488 100 SIK Ex\ 

240 CELLOPRINT SA CV i 1prenta editor 26, 835 39,647 100 SIK Ext 

269 EDITORIAL CUHBRE SA i1prenta editor 22,952 46, 370 1 ?9 EUA 

356 PROSRASA SA CV i1prenta editor ll,-893 15,074 100 S/t: Eü 

367 PRINlAFORH SA CV i1prenta editor 13,417 12,492 100 sn: Ext 

407 EDITORIAL LIHUSA SA CV i1prenta Editor 10, 791 181449 100 SI~ E>t 

496 EDICIONES LAROU55E SA CV i 1pren\a ed1 tor 7, 132 ~,l17 !O'J FRMCIA 

S. PAPEL Y CELULOSA 

12 KIHBERLY-CLARK DE HE! P•P•llc.Julosa 685, 326 1,210,511 55 45 EUA 

40 PROD SM CRlSTOBAL SA CV papel /celulosa 189,010 267,524 100 SIK Exl 

~ó CARTON PAPEL DE HEXJCD SA papel/celulosa 1Bl 17!4 233,0IS 100 EUA 

70 CIA FAB SN RAFAEL/ANEX SA papel /celulosa 100,469 201,098 100 Sir. E.t 

102 CELUL Y PAPEL HlCH. SACV papel lcelul osa 75,687 188, 089 100 Sii: Ext 

io6 PAPELERA D CHIHUAHUA SACV papellcelulosa 75, 120 94,n& 100 S/K E<t 

179 l PAPELERA "El!CANA SA CV papel /ce tul os• 39,816 51,439 100 S/K Ext 



AHEIO 111. Huestra d• hpansión. 

POS!CION EMPRESA GIRO VEllTAS ACTIVOS CO~POSIC!ON DEL ORIGEN 
!987 CAPITAL DEL 

IP CAPllAL 
25(1 F DE PAPEL SK ,1L\AN SACV papel /col u! osa 25,572 33, 9;4 1(10 Sir bt 
256 DIPAMD SA CV papel /celulosa {4, 884 17, 480 100 S/t E<l 
261 SANCELA SA CI' papel /ce! ul osa 24, 191 29,'53~ 51 49 SUECIA 
295 PROD D BOLSAS O PAPEL SA papel /re lulo" 19,880 15, 384 100 sn E<t 
297 F íl PAPEL SN FCO SA CI' papel /rel u loso 19,634 13, 882 51 49 EUA 
310 SONOCO DE MEllCD SA CI' papel/celulosa 18,411 12,058 99 Eur. 
318 CAJAS CORRUGADAS D HEX SA papel he! ul º" 17 ,899 7' 939 50 5(1 EU~ 
:m BOLSAS Y EMFAOUES SA CV papel/celulosa 14, 301 17, 698 100 sn Ext 
364 SACOS Y ENVASES !NDUS SA papel hel u losa 13,491 7' 552 100 sn bt 
365 BOLSAS Y ARl DE PAPEL SA papel/celulosa 13, 454 16, 175 100 sn Ext 
369 BOLSAS D PAPEL 6UAO SA CI' papel/celulo<a 13,296 17 ,oso 1(.ij sn: Ext 
375 MMILIFACTURAS 6AR60 SA papel /celulosa 12, 868 7 ,851 51 49 EUA 
385 SACOS DE PAPEL SA CVC papel/celulosa 11,909 15, 750 100 Slt. Ext 
389 CELULOSICOS DE CHIH SRLCV papel lcelulo>a 11,392 b, 159 100 S/K E<l 
404 HADRUEÑD Y CIA SA CV papel /celulosa 10,854 4.513 100 SIK E•t 
441 SACOS O PAPEL O CHI H SACV papel/celulosa 9,376 1~,354 100 Sil. Ex! 
459 CAJAS/EHPAGUES D OCC SI! papel lcel ul osa e, 774 5,U7 50 50 EU~ 

494 SACOS fülCANOS SA CY papel/celulosa 1, 16(1 4,0bB 100 Sff Ext 
393 SACOS Y DERIVADOS O PAPEL papel lcelul osa 11,251 15,098 100 SIY. Ex\ 

9. ABONDS Y FERTILIZAHlES 

15 FERTILIZANTES HEI, SA abonos/fer ti Ji z 539,525 4,980,185 100 S/K E<l 

10, PRODUClDS FARMCEUTICOS 

163 SANDGZ DE mico SA cv faruceutica 44,013 32, 52b 99 CANA DA 
171 PROHECO SA DE CI' faraaceutica 42, 114 o 100 ALEH FEO 
173 PRODUCTOS ROCHE SA faroaceuhca 41,528 34,865 100 SUIZA 
222 UP JHON SA CY faraaceutica 30, 666 29,230 100 EUA PAN AH 
243 BECTOH DICY.INSON D HEX SA far1aceutica 26, 382 30,420 49 51 EUA 
398 BASF VlTAr.HlnS SA CV faruc:eutica 11,085 11,585 40 60 ALEH FED 
402 ORFAGUIM SA CV h.r aaceuti ca 10,962 4,033 100 SIK M 
456 BURROUSHS ~ELLCOHE HEX SA faraáceutica B,670 11,182 100 IHSLATERR 
484 QUlHICA KNOLL D HEXJCO SA faraaceutica 1,679 q,546 100 ALEM FED 

1 J. PRODUClDS DE HULE 

52 ClA HULERA EUZKADl, SA hule 162,406 226, ns bO 40 EUA/ESP 
60 HU~ES HEUCAHOS SA hule 135, 389 178, 536 60 40 EUA 
91 UHlROYAL SA CV hule 88,088 111, 754 100 EUA 

12, JABONES Y COSHEllCDS 

25 FAB J~BOH LA CORONA SA CV i ab deter cosae 307 ,601 132,821 100 S/K Ext 
278 F JABON M SALGADO SA CV j ab deter cosoe 22, 273 12,2b1 IQO S/K Ext 

13. PETROLEO Y SUS DERIVADOS 



ANEJO 111. Muestra de ¡,pans1Gr .. 

POSICIOH EMPRESA GIRO VtN1A$ ACI 1 VD> COMPOSJCIO~ OH ORl6[N 

1987 CAPI JA, DH 
JP CAºllAL 

1 PEMEl p•troleo 18, 076.1(1(• 76,~·29,600 100 Sil'. bt 

14. PETRODUJMJC~ Y OUJHICA •ASJCAS, OTROS PRODUCTOS OUIMICDS 

17 !NOUS RES I STOL, SA rv petroquii:iica 461, 116 773. 892 60. 8 39. 2 EUA 
24 CELULOSA Y DERI V SA CI' quu1ca 31ó,433 666 1 818 100 Stt: ht 

31 NOVllN1 SA CV petroquiriica 269,576 527,126 100 sn ht 
37 TEREFlALATOS MEIJCAHOS, SA petroqu1 mica 204, 421 345, 365 38.87 35. 65 2:,,4e EUA 

41 F!BRAS QUINICAS, SA qui 1i ca 186.665 527, 093 
4 7 PETROCEL SA petroquuica 181'523 494, 58E 
50 GRUPO PR 1 HE!, SA CV petroqu11üca 170, 253 356. 275 l(t\) Sil'. Ext 
63 OUIH HOECHST DE NEX SA CV quuica 126,938 i 19 ,478 100 ALEN FED 
64 UIU CAR& I HOUSTR 1 Al SA C\' qui 1.i e~ 123, 399 44~, 796 100 S/K E>I 
66 BAYER DE NEXICO SA CV quirii ca 119,965 155,348 100 CAIU Al FE 
74 POLJOLES SA CV p•troqui•ica 111,339 164, 788 100 Str E<t 
81 BASF ~EXICANA SA CV qui 1ica 102, 765 113, 454 0.01 99. 99 ALEM FEO 
87 JCI OE NEX!CO SA CV qui1ica 96,421 103, 383 12. 3 87. 7 !NGLATERR 
99 QUJHICA DEL REY SA CV quiaica 78 1580 209, 547 100 S/K Ext 

103 PIGMENTOS V OX!DOS S~ CV qui11ca 75,616 103, 734 IOv sn Ext 
107 !NOUSTRJAS DEL ALCAL! SA qui1ica 74,898 172, 717 100 sir. E>t 
121 FENOQUINIA SA CV p•troquioica 65,088 145, 129 100 S/K E>t 
123 DERIVADOS ACR!L!COS SACV qui1ica 64,520 140, 976 1(10 Sil: Ext 
124 MOBIL OlL DE HEXJCO SACV petroqui1ica 64, 296 36,481 l 99 EUA 
128 TETRAETILO DE HEXJCO petroqui1ica 59,531 50, 975 60 40 EUA 
164 IND CU!HICA OL ISTMO SACV qui ni ca 43, 983 68,651 100 Sir Ext 
168 A6A DE HEXICO SA C\' quiaica 43, 154 159, 137 100 SUECIA 
187 PDL!FOS SA CV qui 11~ca 38,351 21, 198 100 Sil: Ext 
191 POL!ESTIRENO Y DERJV SACV petroqui•ica 37 J 769 56,431 99 1 FRANC !A 
194 PENNWALT SA CV qui liÍCd 36,802 56,019 85 15 EUA 
197 ltlCARHEX SA CV qui1ica 36,211 102,502 100 S/K Ext 
204 INDUST CYOSA-8AYER SA CV qui1ica 34,291 H,207 6[• 40 N. D. 
209 PINTURAS AUROL!N SA CV quiaica 33,269 34,214 too S/K Ext 
214 QUJHOBASICOS SA CV qui11ica 32, 179 33, 194 51 49 EUA 
215 FERMENTACIONES MEXICANAS quiaica 32,052 116,989 49 51 JAPON 
221 SINTESJS ORGANICAS SA CV petroqui1ica 30,685 64, 829 100 SWM 
229 SOC NEX OUIK!CA IHD SACV qui1ica 29,050 33,872 60 40 ALEH FEO 
232 EVEREADY DE HEX SA CV qui1ica 28,-094 66,863 54.3 r 45.7 EU" 
246 SALES ISTKO SA CV qui1ica 26,031 42,494 100 sn Exl 
260 GLICDLES HEXICANOS SACV petroqui1ica 24 1H5 52,307 100 S/t Ext 
276 NOVAOUIM SA CV quicica 22,347 24, 330 bO 40 EUA 
280 ALCOH OESNAT Y DILUENTES qui1ica 22,019 4,410 100 S/Y. Ext 
281 INKONT DE HEXICO SA CV quiaica 21,720 19, 107 100 EUA 
28> COLOMBIN BEL SA CV qui •ica 21,264 16,824 1(10 Sii: fat 
286 QUIHICA OR6AIHCA HEX SACV quiaica 2c1,q11 131, 588 100 Str Ext 
288 COLORQUIH SA CV quiaica 20, 558 26, 024 100 S/K Ext 
291 ELECTRO QllIH!CA KEX SA CV quiaica 20,353 31 ,294 51 49 EUA 
293 !NO OERJ D ETJLENO SA CV petroqui•i ca 20, 156 23, 994 100 S/Y. Ext 
315 PENNWALT DEL PACIFICO SA qui1ica 18,000 41,365 85 15 EUA 
333 ATOQUIN SA CV qui1ica 16,235 11, 031 60 40 SUIZA 
337 GENERAL PRODUCTS CO SA CV quiaica 15, 724 11J783 100 S/K Ext 
346 QUIHICA DEL KAR SA qui1ica 14,578 48, 799 100 S/t: Ext 



/ 
ANUO !JI. ttuestra de E.:ponsíón. 

POS!ClDll E"PRESA 61RO VENTAS AC11VOS C~M'OS!C!ON DEl OfdG<K 1987 
C~Plrnl DEL 

¡p CA0 !TAL 
358 OUIMICA sum SA C\' quiuca n, 7Sb 25,097 10(! ALEM FEU 
3óO OUIHICA K SA qu¡uca 13, 700 I0,42B liJú S/Y. h! 
394 PROD DUIK!CA DE JALISCO quuHa ll, '239 4, 79) H1V Sii: E>l 
401 PRODUCTOS DAREl SA CV quili tii l(J, 98J 9, 817 100 EUA 
406 cm QU!KICA AKEYAL SA cv quui" 10,825 10,931 60 4(1 EUA 
412 MERCOAl KEl!CA!IA SA CV qulau:a 10, 536 1(1, 326 º" 40 EUA 
415 DERIVADOS MLEICOS SA CV petroqu1oita 10,368 13, 767 100 sn Ext 
422 COLONOS CERAMJCOS KEI SA qul un 9 '997 7,922 100 s11: Ext 
424 PINTURfiS ATLAS ttARLUl SA quir1Ha 9' 972 10, 15> 100 SIY. Ed 
446 DEl'USSA "EllCO SA CV quislir.ii tt,295 b, 437 100 ALEH FED 
497 FRllSCHE DODGE ~ OLCOTJ quuice 7 .016 11, 002 100 EUA 

15. ARllCUlOS DE PlASllCO 

53 POLYCIO SA CY prod plasticos 158, 717 339,346 60 40 EUé 
258 PLASllCOS REl SA CV pr od pl ast1 cos 24,590 29,010 100 SIK Ext 
303 REGJOPLAST SA prod pl as ti cos 18, 98b 46,989 100 SH. Ex! 
336 PLASTlCOS BOSCO SA prod plasticos 15,814 2a, 793 lQ(I sir. Ext 
362 RECUBR!H/LAMIH D PAPEL SA prod pl astitos 13,604 I0,240 100 Sil: Ex\ 
366 POLIET!LENO HAL DE ME! SA prod pl astico• 13, 450 li,714 100 SIK E.t 
377 POL!El!LENO NACIONAL SA prod plastito• 12, 701 17,519 !0(1 Sir. bt 
399 C !A BEN ERAL D PLASllCOS prod plastico• 11,os2 17 ,405 100 s11: Ext 
448 EHBOT 6. PALACIOS SA prod plastitos 9,oes 5,784 100 S/K E<t 
476 ENV TRANSPARENTES D OCC prod plasli cos 7 ,987 6,006 100 S/K E<t 

lb. CEHENJG 

30 CEMENTOS MEXICANOS, SA cuento 279,453 1, 755,424 100 SI~ Ext 
44 CEMENTOS TOLTECA, SA CV ce1ento 183,644 706, 315 75 2~ INGLATE«RA 
59 CE"ENTOS SUADALMARA SA teten to 135, 766 477,850 100 SIK Ext 
65 CEM AHAHUAC DEL SOL~O SA coaento 120,365 353, 906 60 40 EUA 
70 CE"ENTOS APASCO SA CV ce1ento 114,025 386, 799 100 5/K Ext 
7.9 CEMENTOS ANAHUAC SA CV cuento IOB,172 300, 339 100 SIK fat 

104 CEH PORlLAND NAL SA CV ceaento 75, SS6 394,350 100 sí¡, Ext 
112 CE"ENTOS HAYA SA ce1onto 70,655 390, 140 100 S/K Ext 
116 CE"ENTOS DE VERACRUl SA te••nto 68, 806 255,293 100 S/K Ext 
135 CE"ENTOS D CHIHUAHUA SACV temen to 55, 168 265, 636 100 SIK Ext 
176 CONCRETOS ALTA RES!S. SAC\' t•••nto 40,368 42, 177 100 SIY. fxt 195 PRECONCRETO SA CV c .. ento 36,478 40, 478 IM S/K E>t 
230 CONCRETOS APASCO SA cuento 29, 022 43, 895 82.1 17 .9 SUIZA 
277 CE"ENTOS S!NALOA SA CV ce1ento 22,33(1 68, 177 100 sn E>t 
432 CE"ENTOS DEL NORTE SA ceaento 9, 758 7,933 100 SIK Ext 
435 CE"ENTOS AlOYAC SA CV cea~nto 9,682 28, 404 100 S/K E>t 
443 CONCRETOS 6UAPALAJARA SA ce1ento 9,361 9,306 100 S/K E>t 
495 COMCRETOS/PRECOLADOS SA ceaento 7, 554 10,813 100 S/K Ext 

17. PRODUCTOS A BASE DE "!HERALES NO METALICOS 

144 CERMICA RES!O"ONTANA SA •in no aetalic 50,542 b8,0l7 51.25 48. 75 EUA 
169 REFRACTARJOS MEUC SA CY tin no 1etalic 42,ó69 36, 190 33 67 SIK Ext 



ANDO 11 l. Mues!" de E>pan;i on. 

POSICION EMPRESA SIRO \'EtHílS At1 IVOS cor,POSICIO~ ~[L ORIGEN 

19€7 CAP!l AL DEL 
¡p cm TAL 

177 VITROHU SA •in no netalic 40,(•35 68. ~s:. 10(' Sil. bt 

181 JNTERNAL O CERA~ICA SA (V 1:in no 1Et.;il i e :19.415 1 Oú,030 l('¡, rn: E>t 
205 REFRAUAPIOS GREEN SA CV r.rn no rretal 1 e 34,244 43~261 6&. 7 33. 3 EUA 

238 MAl PRIMAS MOf/TtRREV SA ai n no a.etcd H 21 ,oJ:, 63,BI O 100 Str Ed 

420 AFA! SA CV 11n no 1etcl1c J0,085 29, 723 0:.1 17 .6 SUJ ZA 

442 HAT PRIM D SN JOSE SA 1iri no aetalic 9,36~' 14,SI i J(•O Sil. E>l 

452 6ARLOCI: O HWCO SA C\' 11rt no r.eti!l 1 e 8,953 5, 175 34 66 m 

IB. VIDRIO Y SUS PRODUCTOS 

75 V!Dn!ERA HONlERREY SA vidrio 111,060 245, 324 JüO SI~ fat 

76 \' JOR JO PLAND DE ttEl S?. Y1dno 109,434 158, 221 100 S/t. Ed 

77 vmo FLE! SA Yidr io 108,824 176,242 62 38 EUA 

80 VIDRIERA LOS REYES SA v1drrn 106,885 208. 858 JO(• Sir. Ext 

82 VIDRIERA UUERETARO SA vidrio 101,690 248,390 100 Sir. Ext 

€9 V!TRCCR!SA rn!HESh SA VldrJO 88,241 210,875 100 Sii: Ext 

95 V IDR !O FLOTADO SA vidno 84, 732 279,244 1.00 S/Y. Ext 

130 VIDRIERA 6UADALAJARA SA Vl drJ O 58,049 ll l ,314 100 Sir. E.t 

140 VIDRIERA MEXICO SA CV vi dno 53,086 138, 783 )\1\) S/t. Ext 

142 CRlS INAST!LLABLES MEX SA vidrio 50, 792 36,686 1(10 S/J: Ext 

152 VITROCRISA CRISTALER!A SA vidrio 48, 150 86, 380 100 S/K Ext 

216 VIDRIERA TOLUCA SA vidrio 32,010 57,060 100 sn Ext 

312 ENVASES D POROS!LICATO SA vidrio 18,285 37, 140 51 49 H. D. 

329 VITROCRISA KRISTAL SA vidrio 16,71i 32, 430 100 S/J: Ext 

374 VIDRIO PLANO SA vidrio 12,887 34 '329 100 sn: Ext 

19. l NDUSTR f AS BAS! CAS ~E HIERRO Y ACERO 

6 ALTOS HORNOS MEXICO,SA híerro/acero 1,124,753 s, 092, 404 99 1 S/K Ext 

13 HYLSA,SA hierro/acero 673, 564 2, 586,043 23 77 S/K Ext 

21 SJCARTSA hierro/acero 353,372 7,010,448 99 J sn: Ext 
54 CIA SIDER SUAOALAJARA SA hierro/acero 156, 955 284' 663 100 S/K Ext 
72 MEXINO! SA hierro/acero 112,695 360, 694 40 60 S/K Ext 

349 FUNDIDORA D HIERRO ACERO hierro/anro 14,371 35. 637 100 S/K Ext 
411 ACEROS RASS!NI SA C\' hierro/acero J0,553 17 ,015 100 S/K Ext 
4:;¡i FUND!D ACEROS TEPEYAC SA hierro/aceru 9, 792 26,89~ 25 n.4 J.6 EUA 

20. INDUSTRIAS BASICAS DE METALES NO FERROSOS 

28 COBRE DE ttmco, SA cv 12tal nof~rroso 286,747 186,664 47 53 S/K Ext 
51 ALUMH;IO SA CV ••tal noferrasc 169, 199 279, 166 100 S/K Ext 

68 ALMEXA, SA CV Y SUBSID!AP ••tal noferros.& 11b,515 203, 610 100 S/K Ext 
127 GAL VAK SA seta! noferrosa 59,660 78, 072 100 S/K Ext 

21. APARATOS ELECTRODOMESTICOS 

132 IND ASTRAL SA CV a e!ectrodoaest 57' 783 64,256 100 S/Y. Ext 
134 ESTUFAS Y REFRI NAL SACV a e!ectrodo•est 57,001 Jlbi 4Je 51 49 EUA 
145 TNDUSTR!AS MASE SA CV a electrodo1est 50,528 37,576 100 S/Y. Ext 



ANEl.O 111. Hu•stra de Expansi 6n. 

POS!CION EHPRESA GIRO VENTAS ACT !VOS COHPOSIC!Oh DEL DR!GEN 
1907 CAP 1 !Al DEL 

IP H CA'ITAL 

157 SUPERMATIC SA a eledrodoJ.e;t 4~,346 74 '952 51 49 EU> 
161 FR!EH SA CV a electrodo .. est 44,414 38, 419 100 Si" Ed 

22. AUTOHOTRlZ 

2 CHRYSLER DE HEI !CO S. A. autosotr i z 1,676,754 l ,452,516 (1,(11 99. 99 EUA 

;¡ GENERAL MOTOR5 HEX, SA CV autrs1:otri;: 1,556,801 l,732,660 101) EUA 

5 FORD HOTOR COHPANY, SA aut 01otri2 1,453J274 11662,616 1(10 EUA 

8 vou;sNABEN MEllCO,SA cv autoaotri;: 088,867 l ,452,819 10(1 ALEH FED 

93 t:ENWORTH MEll CMIA SA CV autoa:otnz 85, 679 36,146 1(10 Sil: Ext 

m FAB AUTOTRANS MEXICANA SA auto1otri' 53, 119 124 ,425 51 49 ALEH FED 

275 TRAILERS OE MONTERREY SA automotri;: 12,446 33,001 100 S/~ Ed 

23. CARROCERIAS, MOTORES Y ACCESORIOS PARA AUTOHOYILES 

29 SP!CER,SA CV Y SUBSID tlUtopartes 206, 112 721,010 67 33 EUA 

58 RENAULT IND MEXICANAS SA autoparte: 139,666 906,120 100 FRANCIA 

85 C!FUNSA SA autoparte> 97,310 153,076 100 S/K EKl 

11 O RASS 1111 SA CV autopartes 73, 119 134, 799 100 SiK Exl 

137 AUTOMANUFACIURAS SACV autoparles 53, 632 156,080 100 Sir. EKl 

141 MOTORES PEPl'.INS SA autopa.rtes 52,594 104, 315 78.2 3 IB.8 JN6LATERR 

153 HEMAY. SA autopartes 47 ,830 116,255 75 25 EUA 

154 !NO AUTOMOTRIZ SI. autopartes 47, 167 155,210 100 S/K Ext 

166 RIHIR SA CV autopartes 43,429 132, 136 IO'J EUA 

189 ALAMBRADOS C!RC HECT SA autopartes 37,900 17 ,600 tOO EUA 

223 ELECTRO OPTICA SA CV autopartes 30, 659 37 J 302 60 40 ALEM FED 
226 GONHER DE MEllCO SA CV autoparh• 29,456 25,268 100 S/K Ext 

248 RIO BRAVO ELECTRICOS SACV autopartes 25, 735 9,220 10(1 EUA 

259 DINA ROCKNELL NAL SA aulopartes 24,510 83,377 60 4(1 EUA 

284 HAR-HINO SA CV autopart,. 21,234 57 ,667 97 3 EUA 

309 DEL TROIHCOS D HATAHDRDS autopart.s 18,419 12,966 100 EUA 
320 HOTO DIESEL MEXICANI. SACV .iutopartes 17,536 137,978 100 S/K Ext 

348 ARALMEX SA CV autopartes 14,438 24,429 6C 40 EUA 

354 DELREOO SA CI' autopartes 13,957 ll, 332 IOO EUA 
361 CONDUC COMPONENTES SA CV autopartes 13,695 5, 510 100 EUA 

363 CABLEADOS JUAREZ SA CV autopartes 12, 155 5, 357 100 EUA 

429 SIST ELEC/CONHUTADORES SA autopartes 9,793 3, 824 100 EUA 

445 DELNOSA SA CV autopartes 9,307 21,488 100 EUA 
466 IND HETAL MONTERREY SA autopartes 8,426 31, 525 100 Sir. Ext 

486 RUEDAS Y ESTAMPADOS SA CV autopartes 7,424 21, 593 100 Sir. Ex! 
489 SUPER DIESEL SA autopartes 7,292 6,828 90 10 ESPAÑA 

136 METALSA SA CV autopartes 54,079 140, 020 60 40 EUA 

148 CDHP HEC D HATAHGROS SACV autopartes 50,022 20, 958 too EUA 

428 ACABADOS FINOS INDUST SA autopartes 9,826 10, 540 60 40 ALEM FED 
475 EQ INDUSTRIAL HEMEX SA CV autoparte• 7,996 5, 137 60 40 ALEM FED 

24. EQUIPO Y APARATOS ELECTRONICOS 

14 IBH HEXICD, SA ehctronica 591,782 401J589 100 EUA 

71 HEWLET PACKARD DE HEX SA electronica ll2, 821 84, 379 100 EUA 



,;NEIO Ill. Hue•tra de E•panuón. 

POSICJON EHPRESA GIRO VENTAS ACTIVD5 CO~POSlCIOli DEL ORI&l~ 

1987 CAP! TAL DEL 
lP H CAFI TAL 

1Jl HEN ME! SA CV eJ ec:troni ta 57. 391 612 100 EUA 

184 HCR DE MEll CO SA CV electranic:i 39,125 41 ,534 tOC• EUA 

236 AES PR!NTAFDRH SA CV el ec:trontCa 27, 54B 11,446 1(1(1 511: Ert 

255 HID ME! Ul/ISYS SA CV eler:tronlCa 24. 978 10,030 100 EUA 

262 COMPUBUR SA CV e!Ec:tranica 23, 967 19' 52:· 51 49 EUA 

301 NCR INDUSTRIAL O HEl SACV electror.ica 19.199 12, 124 3 97 EUA 

311 !NTELECSIS SA CV electronic¡; 18,29:; 7, 958 1Q0 sn. bt 
431 LOGJCA Dl61TAL SA CV electron1 ca 9, 76(> 4, ººº 100 Sil'. EKl 

481 ROLH TELECOMUNICACIONES electron1ca 7' 74(1 a, 820 51 49 EUA 

25. EQUIPO Y MATERIAL DE TRANSPORTE 

1 üO CONCAP.R l L SA eq/1at transpor 77 ,051 107, 731 100 Sil. Ext 

340 BICICLETAS D HEl!CO SA CV eq/aat tran,por 15,554 18,468 99.99 O.M EUA 

26. HAOUJNARIA Y EQUIPO NO ELECTRJCO 

83 lND JOHN DEERE SA CV 1aq eq no el ec 101,378 138, 777 100 Sil'. Exl 

92 ISLO SA uq eq no elec 86,077 93, ~99 51 49 EUA 

146 FA8RlCAClDN D HAOUINAS SA 1aq eq no elec 50,307 131, 176 100 sir. Ext 
159 SJN6ER MEXICANA SA CV uq eq no elec 44 ,693 68, 898 100 EUA 

162 OLYHPIA DE HEXICO SA CV oaq eq no elec 44 ,141 54, 567 97 ALEM FE!> 

165 EPN SA C\' 1aq eq no eJec 43, 767 97 ,468 100 Slt- Ext 
252 PRIHSA SA CV 1aq eq no etec 25,423 28, 695 67.1 32.9 EUA 
263 JND DEL HIERRO SA CV 1aq eq no elec 23,832 75,012 100 S/t: Ext 

267 CERREV SA CV aaq eq no elec 23,306 55, qqo 60 4(1 EUA JAPOH 

294 COMPACTO SA CV aaq eq no elei::: 20, 150 38,467 100 Sil: E't 
314 BYRON JACKSDN COHPAflY SA aaq eq no elec 18,063 29, 5é-2 }(l(r EUA 
328 DURR DE MEXJCO SA CV uq eq no elec 16,807 24,574 100 ALEH FED 
376 RECOLO SA CV 1aq eq no elec 12,848 21,421 100 EUA 
382 AVANTE IN6EN1EROS SA CV oaq •Q no eJec 12,201 13,518 89. 7 10.3 EUA 
416 NEUMTRON SA 1aq eq no el ec 10,331 29, 842 51 49 EUA 
447 HECANICA FAU: SA CV 1aq eq no el ec 9,267 20,423 5~ 4, [Uf, 

27. HAOUINARJA, APARATOS Y EQUIPO ElECTRlCOS 

33 TELEINDUSTRIA ERICCSON SA 1aq equip elec 235,398 261,229 27 73 SUECIA 
109 CONOUC LATINCASA SA CV aaq equip eJec 73,362 122,119 75 25 SUECIA 
122 SJEHENS SA CV 1aq equip elec 64, 797 83!79'5 1 99 ALEM FED 
143 BLACK ANO om.ER SA cv 1aq equip elec so, 727 56,466 100 EUA 
149 SOUARE D' DE MEXICO SA CV 1aq equip elec 49' 775 58, 738 100 EUA 
21B CONSORCIO MANUFACTURERO SA 1aq equip elec 31,331 49 ,893 99 0.1 JAPOtl 
257 MDUINARIA 16SA SA CV aaq equip elec 24,696 19,134 100 S/K Ext 
270 AMERICAN REFRJ6ERATJON P 1aq equip elec 22, 710 16,595 JOO EUA 
296 FEO PACJF!C ELEC m SACV 1aq equip e!ec 19, 753 46,018 100 FRAtlCIA 
421 REFRJ6ERACJON OJEDA SA CV 1aq equip elec 10,000 5,174 100 SIK Ext 
425 OPERADORA ENSELSO SA CV oaq equip elec 9,968 15,421 100 sn: Ext 
462 PEERLES TJSA SA 1aq equip elec 8,695 13,412 51 49 N. O. 
495 CUTLER-HAMKER MEXICANA SA 1aq equip elec 7 ,159 5,608 33 67 EUA 



ANEIO 111. MuP>tra dE E•pansión. 

POS!CJON EMPREsr. G!P.O VENlAS ACTIVOS CO~POS 1 C JON DEL ORlSEN 
1967 CAPl1 AL DEL 

IP CAf·JTAL 

28. PRODUCTOS METAL!COS ESTKUCTLIRAlES i OTROS PRODUClOS ttErnucos 

57 FABRICAS MONTERREY SA CV prod ••talHos 143,894 273, 33b 100 Si• Ext 
115 ACEROS NACIONALES % prod aEtal 1 cos b9,251 134, 977 100 SIK Ext 
172 lHDUSlR!AS CH SA prod ••t•litos 41,701 100,470 IQO sn E>.t 
2D C!HSA SA CV prod •etalicos 32,222 7~,0~5 100 sn: Ext 
220 NIBCO DE HC:HCO S" CV prod 1E1tal ices :S(l, 752 41,053 100 Sil: Er.l 
237 TROQUELES Y ESMAl TES SA pr ad ~et ali e o E 27 ,543 4b,bB3 100 S/i: Ext 
273 ENVASES RASS!NI SA CV proó 1etalitos 22,52b 2!,B84 100 511. E>t 
279 PROlO~EI SA CV prod tEtal i c:os 22, 111 39, 162 51 49 EllH 
290 SANDVH: DE KEI! CO SA CV · prod aeta! i tos 20,475 10,870 100 SUECIA 
304 PROCESADORA HEllCALI SACV prod 1.etalir.os 16,853 ó, 34b 100 SIK E~t 
'308 F 1 SACERO SA pr od aetal Hos 18,434 51,093 10 78 12 JAPON 
'323 PROCES ACEROS RASSINI SA proa ••tal 1 cos 17, 110 ól.m 10(1 Sii: Ext 
324 lORIHLLOS RASS!NI SA CV prod aeta\ i tos 17 1083 30,n4 100 Sil: Ext 
335 TORRES KEXICANAS SA CV prod aetahtos 1s,q43 19,5'39 100 S/K Ext 
341 LAKINAOORA O ALUHJtHO 5A prod aetalicos 15,511 49, bl2 9ó 4 WA 
347 LENOl m!CANA SA CV prod 1.etalico:. 14, 500 1~, 725 35 40 25 EUA 
372 PROD TROQUEL V D ALAHB SA prod oetal i cos 12,964 19, 44ó 100 Sil. E<l 
400 HIDROMEi SA CV prod 1etalitos 10, 995 5,259 100 5/t- Exl 
436 ESTRUCTURAS DE ACERO SA prod 1etal itos 9,615 3,914 10(• SIK Ext 
4ó9 ELECTROFORJAOORES tlAL SA prod aeta\icos 0, 293 13,077 100 SiK Ext 
487 VALCO SA CV prod 1eta\icos 7 ,404 7, 743 \(10 S/K Ext 
492 VITROCR!SA CUBIERTOS SA proó 1etal i tos 7,20(! 81281 100 SIK Ext 
493 HEXICANA D LAMIHACION SA prod 1etalicos 7' 186 3, 555 100 S/t: Ext 

D\VISION 9. OlRAS !KDUSlRIAS MANUFACTURERAS 

39 IHD FOTOG INTERAM,SA CV otras ind 1anul 192, 586 254,09'3 100 EUA 
178 ALTRO SA CV otras ind 1anuf 39 ,833 63, 195 51 49 EUA 
228 ACOJINAMIENTOS SEL THER SA otras ind oanul 29, 217 ó2,95S 75 25 BELS!CA 
247 BEROL SA otras ind aanu! 25, 895 64,292 19 81 EUA 
468 D'BEBE SA CV otras ind 1anul B,318 b,530 100 S/K E>t 

GRAN DIV!S!ON 4. CONSTRUCC!ON 

97 CONSTRUCTORA LOBE!RA SA construttí on B0,61q 16, 260 100 S/K Ext 
101 BUFElE IHD CONSlRUC SACV tonstruccion 76,439 41,693 100 SIY. Ext 
174 6PO CONTELHEl ccnstrucci on 41,231 12, 766 100 S/K Ext 
264 CONS V URBANIZ NAL SA construccion 23, 720 9,251 10(¡ 5/K ht 
289 CDNST LOS RE"EDIOS SA CV construction 20, 491 11,9'39 100 S/t'. Ex\ 
313 DESARROLLO MNARCA SA CV construc.cion 18, 117 9,'317 100 sn Ext 
327 BOSHOR SA CV construc:cion ló,B4i 25, 529 51 49 FRANCIA 
371. CALPAN SA CV construccion 13,094 813% 100 S/K Ext 
450 llEDRANO/ASOC COHSTR SA construccion 0, 992 2, 059 100 S/K ht 
471 BUF !NOUSl llONTERREY SACV construccion e, 119 11,408 100 S/K Ext 
~7:1 CONST URBEC S~ CV construcr.ion 8, 082 1, 612 100 S/Y. Ext 
498 COHSTRUC BERHUDEl SA CV c.onstruccion 6,976 4,266 100 S/K Ext 



ANllC IJJ. K,eotra de Expansión. 

POSJCION EKPRESA 6JM1 VENTAS ACTIVOS COHPOSICION DEL ORJEEN 

1987 CAP J1 Al DEL 
¡p CM !TAL 

GRAll DIVJSJON 6. COHERCJO. RESTAURANTES 1 HOTELES 

7 6l6ANTE, SA cosiere 1 o 9J9. 255 485. 804 JOO SH: E<I 

34 TIEllD DSCTO 5ULTAl1h 5". CV COlrlNC:lO 221.568 239' 922 JO\• SIK Ext 

42 IEROl HEllCAl/A 5A CV co111erc1 o 185.665 270,453 100 EUA 

46 l:ODM: ME!ICANA SA CV COJHCJCr llb, 732 In.m 100 EUA 
67 CDHEP.ClAL 5ARAYA SA CV co1erci o II8. 972 23, 542 J(l[I 5/K Ext 

84 El PALACIO DE HIERRO 5AC\' cauro o 98, 3ll 102, 08l too S/t: Ext 

86 015 CONASUPO HETROPOLl SA coaero o 96. 629 52, 484 100 Sil: Exl 

90 UNJSYS DE HEIJCO SA CV co~erc:i o BB, 208 75' 8~6 100 EUA 

J JB ALMACENES COPPEL SA CV C[)loHClO 67. 572 56, 348 JOO Sil: Ext 

125 COMERC 1 AL HASE SA CV co1ero o 61 ,444 35, 070 JOO S/K Ext 

129 NOOL~ORTH HElICANA SACV co11ero o 59, 233 7B' 996 51 49 EUA 

131 CRJSA CORPORATIO~ cor1ercio 5B, 008 62 .647 100 S/t, Ext 

150 VITRO PACKA6IN6 INC. c:o1erci o 49,632 57 ,64~ 1(!(' Sil: E>l 

160 ~L60DONERA COMERC NEI SA co1erci o 44,572 21 ,220 100 S/K Ex! 

170 6ROLI ER SA coMrci o 42, 578 9' 471 1 99 EUA 

201 llICHIHEN DE HEX ICO SA CV tollerci o 35,000 9, 265 50 50 JAPON 

206 INDUSTRIAS POLIFIL SA CV cote~cio 34,218 
IJl' º"' !00 S/K M 

217 POSADAS DE HEXICO SA CV rest hotel e< 31,538 61, 9ó9 51 49 EUA 

219 SKF HEXICANA SA co1erci o 31,029 22, 956 100 SUECIA 

224 HATERIAS PRIMAS SAC\' co11ercio 30, 175 o 100 EUA 

233 ACEROS FORTUNA SA CV coeercio 27,992 2ó, 516 51 49 ALEH FED 

241 GRUPO CAHILAR co11erci o 26,666 8, 002 100 N. O 

249 SJSTEHAS ERICSSDN SA co1erci o 25,667 18, 123 JOO SIY. Ext 

253 PROVE-Ql/IH SA CV coriercio 25, 395 12,981 45 55 EUA 
254 HETAL!CA LAS TORRES SACV courcio 25,257 7,882 JOO Sil: Ext 

266 TELAS PARRA SA CV co11ercio 23, 3b4 3,630 100 S/t: Ext 

268 CIA OPER D EST D SERV SA co~ercio 23, 179 2, 606 100 SIK Ext 

282 SPERRY SA CV corierci o 21,468 10,316 100 EU" 
285 NASHUA DE HEX!CD SA CV c:ourcio 21, 113 13,361 IOC• EUA 

287 HELLAHEl SA CV CDMrcio 20,752 8,237 60 40 ALEH FED 

305 AUVJ SA CV comercio 181703 9,957 JOO S/K Ext 
306 HAOUIL/DIST HAT P/CONSTR co11ercic 18,579 7,833 100 SIK Ext 
307 SELKEC EQ INDUSTRIALES SA co1ercio lB,503 20 J 444 100 Sii: Ex! 

342 CAFETERIAS TOKS SA CV rest hoteles 15,179 6,256 100 S/K Ext 

345 PROVEEDORA DEL HOGAR SA co1erci o 14,704 6,649 100 S/K Ext 

350 HISH LIFE SA court.io 14,337 91853 100 S/K Ext 

351 ftATERlALES PONDEROSA SACV coaercio 14,32(1 6, 782 100 5/K Ext 

357 TDNY l'ERACAU! SA CV co1ercio 13,871 5,665 100 S/K Ext 

363 NUílEZ STA. CRUZ Y ASOC SA co1erci o 13,501 2,355 100 Slt: Ext 

368 JIHENEl AUTOHOTRll SA CV cor1erci o 13,365 4,889 100 5/K E>t 
379 6ESTETNER SA CV CDllfrci O 12,471 12,155 JOC• IHSLATERli 

300 COMERCIAL CONSUL SA CI' courci o 12,470 4,698 100 S/K Ex! 

394 COMERCIAL JIHENEZ O JAL co;erti o 12,023 1,987 100 SIK Ext 

386 HULTIACEROS D OCCIDENTE co11ercio Jl, 795 4, 740 100 S/K Ext 
390 PROVEEDORA MEXICANA D HAT courcio 11,337 3,973 100 Sir. Ext 

405 OPERA SERV D HOTELES SACV rest hotel es 10,839 978 100 S/K Ext · 

408 THE ANGLO ftEXICAH HOTDR C comercio JO, 740 12,566 100 S/K Ext 

410 LEON AUTOMOTRIZ SA CV comercio 10,569 2,272 100 S/K Ext 

419 IMPULSORA "AR SA CV res! hotel es 10, 163 50,284 H•O Sir. Ext 

423 SUPERSERl'ICID LONAS SA CV comercio 9,976 1,909 !OC• S/Y. Ext 
426 SIDEACEROS SA CV coserci o 9,908 4,055 100 Sir. Ext 



Allf)O 111. Mut:stri de Ei;pan,1 én. 

POSIClúN E"PRESA SIRO VEN1AS ACT1VOS COMPOSICI ON DEL ORIGEN 

1987 
CAP! TAL DEL 

¡p CAPITAL 

427 AGROEOUIPOS DEL VALLE SA cor.ero o 91827 3, 144 100 SIY. ht 

440 OPER 1URJ S/H PLAYA 5A~ALO res\ hoteles 9,385 J '730 100 so: E•t 

444 AUTOMOTRIZ AE~OPUER10 SA toaercto 9,327 2,928 100 SIK Ext 

451 JJNENEl SA CV to1~roo e.959 2,434 JQO sn E•t 

453 LOUIS "UlAS SUCS sr, CV to1iero o 81907 4,220 34 óó EUA 

454 DJS1 MONlERREY % couroo 8,8H 9,931 )(i(i sn Ext 

455 RAl"SA COMERCIAL SA CV roaer o o 8,872 2,&10 JOC1 S/K Ext 

457 AGROSERV/INSUNOS DL NORO co11ertío s,041 2, 380 100 Sil. Ext 

460 CONSOijCJO JNTER"EX SA CV c:oriercto a, 1s1 61125 100 S/V. Ext 

4bl SOMRA DIST SA c.o1erc1 o 8, 711 b,743 100 S/t: Ext 

465 !NlERREFACCIONES SA CV coriercíc 8,608 2,804 ltiO sn Ext 

4b7 EQ D CONSl E INDUSTRIA Sil co1eroo 8, 33b 7 ,453 !00 S/t; E<t 

479 PROM HOTELER D AEROP SACV rest hoteles 7187& 39, 9B2 100 SIK Ext 

480 PROtt PA\A "A¡; SA CV rest hotele~ 7,802 5'1, ! lb Bó 14 !N6LATERR 

483 tHTERMEl TRAOING COMPANY rorierc:io 1,699 9, 46:5 !Of> SIK E>t 

488 TLANEPANllA AUTOMOTRIZ SA co1ert.io 7,317 4,292 100 sn E.t 

49l ALUMIUO CONESA SA CV co1erdo 7,2ú7 19,982 91 9 EUA/CANAD 

499 SEflILLASIFEP.Tllll D SIN torierti o ó,949 922 100 sn Ext 

GRAN D!VISION 7. TRANSPORTES, ALMCENAfllEHTO Y COMUNICACIONES 

4 TELMEX, SA CV r.01unicaciones 1,489,964 8,241,279 51 49 Sii; Ex! 

9 llEXICANA AVIACION.SA transporte 866, 948 1,689,449 55.81 H.19 S/K Ext 

16 TRANS?ORTAC ION MR IT KE 1 transporh 509 1255 887' 702 14 86 S/K EKl 

114 TELEFONOS DL NOROESTE SA co111.mi cae.iones 69, 356 . 227,487 51 49 S/K Ext 

409 FLOTA PETROLERA MEl SA CV tr ansport• 10, 720 75,397 100 S/K EKt 

417 TRANSPORlES CENTfiALES SA transporte !0,196 l 1, 174 100 S/K Ext 

474 TRANSPORTADORA D SAL SA transporte B,042 33,291 100 S/K Ed 

SRAN D!V!SJON B. SERVJCIOS FINANCIEROS, SEGUROS V BIENES IMMUEBLES 

19 ASEGURADORA "EX!CANA SA serv financier rn,125 1,1u,os1 100 S/K Ext 

22 AMERlCAN EXPRESS CO,SA CV sen· fi nariti er 347,895 193, 361 100 EUA 

23 SPO MAL PROVINCIAL serv fi nanc:ier 346,450 797' 979 94. 7 5.3 N.O. 

2á SEGUROS A"ERICA, SA serv financier 297' l38 523,650 80 20 ITALIA 

45 SEGUROS DE KEXICO,SA serv Hnancier 183,604 491,BBI 100 S/Y. Ext 

49 SEGUROS HONlERREV SA sen financier 174,15! 374, 749 100 SH: Ext 

138 SEGUROS LA REPU~LlCA SA serv financier 53,478 SO, B93 100 S/K M 

147 SEGUROS TEPEYAC SA serv financier so,022 94,471 100 Si~ ht 

l SJ ARRENDADORA INTERNAL SA serv finani:ier 39, 148 111,045 60 40 FRANCIA 

202 ARREND FINAN "ONTERREV SA serv hnantier 3~, 972 IB0,509 97 3 M. D. 

302 !"PUL TURIS VALLARTA SACV serv i naobi Ji a 19,029 40, 767 100 S/K Ext 

322 AFIANZADORA INSURGENTES serv fínancier 17, !12 19,957 100 S/K EKt 

388 ANGLO "El O SEGUROS SA serv flnancier ll ,646 22,b49 Só 44 JTALlA 

414 FIAN1AS HEXJCO SA serv financier 10,522 151223 100 S/K Ext 

GRAN DIVISION 9. SERVIClOS COHUNALES, SOCIALES Y PERSDNfüS 

207 TURFOREAClORES SA CV serv prohsiona 34,185 1681698 99 l EUA 

227 ANSALOO DE "meo SACV serv profE-siona 29,305 27' 997 Sl ~9 ITALIA 



AHEJO 111, Mue;tr¡ de Expan;i On. 

POSJCION EMPRES!1 GIRO V EH TAS ACl l\'05 CONf'OSl C ION DEL OEJGEH 
19&7 CAí ITAL DEL 

JP [Af JlAL 
245 TREm TRADING COMPANY •erv profestona 2b, 135 12. ~'(17 100 Sir Ext 
292 BUF !NO DISEÑOS Y PROY SA ser1r· profesiona 20, 32b 3b, 171 100 sn E<t 
299 GRUPO Cl'OSA SA CV serv profes1ona 19,592 53, 292 9:. lUA 
317 EDS DE MEIJCO SA CV serv profes1ona 17' 9ú0 14,m 100 EUA 
331 SERV IND PEÑOLES SA CV sen· profesiona ló,473 19,404 10(• Sii: ht 
373 CJA mICAHA DE EXPLOR SA sen profesiona 12.m 15, 250 60 40 EUA 
403 SECOPROSA 5A CV serv profEsiona I0,9le 4, 297 100 Sii'. Ex\ 
458 GRUPO lOLTECA SA CV sen profes1ona 8,BOb 2, 711 100 5/K Ext 
4 70 GRLIPO 5 JOEI: SA CV serv prof esiontl 8, 159 101, 191 lúú 5/K E>t 
477 A. C. NIHSEN COMFAN1 sen profes tona 7, 979 5,232 100 EUA 



AtJEXO l\/. 

SEC10RES 1q7(1 1ns 

[. U A O R O 1 AHElG 
DISTRlBUCIOH SEC10~IAL DE LA IEO ACllMULAOA 

~HICD l%0-1q97 
IK1llones de d!lansl 

1%(1 1q01 1982 1qa3 ¡q94 198'.· 1qs; ¡qe¡ 

-------------- ---------------- ------------------------------------------------------------------------- --- -------- ----
101AL 2822.27? 5016 8458.8 1015q, 9 10766. 4 11470. l 12899.9 l4b2E. q 17049. 8 2(1q2J 
AGROPECUARIO Y PESQUERO 30.8% 10.032 B. 4 4. 7 4.0 5. B b. 2 6.4 21. b 
INDUSTRIA EX1RAC11VA 161.75q 31ó.0(18 m.6 233. B nl.3 252. 3 25'd 2i6 306. 8 35~.á 

JHDUSHIA OE TRAHSFORKACIOH 2083.0% '3767 .016 &559 .8 7%3. b 8316.7 gq43, 7 10213. 3 1131q. 1 13294.1 156Cl5, ~ 
COMERCIO 436.178 571. 824 m.5 qi~ .. 5 925.8 q94, 4 1015. 9 1125. 4 1276.6 1255. 4 
DTRDS SERVICIOS ~0.343 3~·1.12 716.5 1034.3 1211. 0 128U 1406. q 1842. 2 2165. 3 359~. 2 
------------------------ -- ------------ -------------------------------------------- -- ---------- ------------------------
Fue;1te: iq10: Sep(l)veda y Chu11acH0 1 obra ci.tatla 1 cuadro l del anei;o estadísticc. 

1975-1981: ThlS is neuco, folleto de pro1cnon editado por la CN!E, Khico,1985 
1982-1987: Jnlorc• d• labore•, 198~-1987 , CNIE, Khirn, 1q88. 

SECTORES 1%0 1970 

C U ~ D R D 2 AHEIO 
DIS1R!BUC!Otl SECTORIAL OE LA lrn AtllJAL 

~meo mo-1m. 
lailes de •iliones de dolares> 

¡q¡5 198(1 1931 
AiiOS 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 
------------------------------------------------------------ .. _ -- _,.. __ -------------------------------- ------------------------ ---
101Al 0.0784 0.3228 o. 2950 l. 6220 l. 7010 0.6260 o. 6837 1.4420 1.8710 2.mo 3. 8770 
ASROPECUAR!O Y PESQUERO 0.0004 o. 0003 O. OOOb O.OOlb 0.0008 o. 0003 o. 0003 o. 0006 o. 0008 o. 0009 o. 0010 
lNDUSlRIA EHRACTl VA O. 005B 0.01&4 0,018b 0.0811 o. 0391 0.0138 0.0150 0.0200 0.0353 0.013ó o. 0659 
INDUSTRIA DE TRANSFORMC!ON 0.0512 o. 2292 o. 2215 l. 2571 l. 33"33 0.4844 0.5131 1.1417 !.4554 l. 8876 2. 9()7) 

COKERC!O 0.0179 0.0627 0.033< 0.1144 0.1546 o. 053i 0.0567 0.113b 0.14:1q 0.1813 o. 2326 
01 ROS SERV l C 105 0.0032 0.0142 0,0207 0.1379 0.1732 0.0738 0.076b 0.1573 o. 2356 o. '3075 O. bbbS 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fuentes: las aisaas del cuadro l aner.o. 

SEC!ORES 1960 1970 

C U A D R O 3 ANEXO 
D!S1Rl~UC!OH SECTORIAL DE LA IED ANUAL 

ttmco 1%0-m1. 
l•iles de 1illone• de pesos de 19701 

AiiGS 
1980 1981 1982 1984 1985 198b 1m 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOlAL l. 545 4.035 2.045 i .328 b.451 :\,434 5. l32 0. 245 11.616 11.rn 26.691 
AGROPECUAR JO Y· PESQUERO 0.000 0.003 0.004 0.007 0.003 o. 002 0.002 0.001 0.005 0.007 0.028 
!HDUSTR!A HlRACTIVA 0.1!4 0.205 0.129 0.3bb 0.148 0.07b 0.113 O. lb5 0.219 0.:111 0.454 
INDUSTRIA DE TRANSFORMC!ON 1.000 2.8b5 l.53b 5.m 5.056 2.b57 4.001 6.528 9.037 13. 5q5 20.018 
COttERCIO 0.352 o. 784 0.233 O.b52 0.586 0.295 0.440 O.Mq 0.894 1.305 l.bOI 
OlROS SERVICIOS 0.063 0.177 0.143 0.623 O.b57 0.405 0.575 o. 899 l.4b3 2.m 4,5q1 

Fuente: Cuadro 2 ane<o. 



c u A D R O 4 ANEIO 
PIB PDR GRUPOS DE ACT I Y!DADES 

(Hiles de 1illones de pesos, prPCiDE de 19701 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SECTORES AÑOS 
mo 1910 1975 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1987 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 237.2 444.3 610.0 641.8 908. 8 903. B 856.2 887. b 912.3 896.0 
l. ASROPECUARIO,PESCA, SJLYJCU 40.4 54. l 62. 7 75. 7 80. 3 79.8 82.1 84. J 87 .4 84.3 
2. HlNERJA 7.4 Jl.2 IS.O 27.4 3J.6 34.5 33.6 34. 2 33. 9 32.B 
3. INDUSTRJA HANUFACTURERA 48.3 m.2 148.0 209. 7 m.3 217. 6 202.(1 211. 7 224.0 220.B 
4. COHERCIO 50.B 101.4 138.3 190. 6 207. 2 201.6 180.0 187 193. 7 182.5 
5, OTROS SER\'ICJDS a 90.3 172.2 245.9 338.6 365.2 369.9 356.4 370. 6 ;m.2 m.s 
IED ANUAL b l.5 3. 7 2 7. 3 6.4 3.4 4.9 6.2 J l. J 17.4 
l fD ACUHULADA 21.3 35.3 34.B 36.2 38.5 59.2 86. J 73. 7 90.6 122.6 

fuente: SPP, INEGJ, ~.isteaa de Cuentas Narionales, 1960-66 1 To;o JI, Cuentas de producción, H~xiro, 1967. 
--- 1 Siste1a d~ Cuen.tas_Nacionaies, resultados preeli•inares de I987 y 1988. 

1970 

C U A D R O 5 ANHO 
FORHACIOll BRUTA DE CAPITAL FIJO POR TIPO DE BIEN 

Y COHPRADDR, HEIICD 1970-I988, 
l•iilones de pesos) 

1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 88660.6 235607.J l106758 1616819 2248606 3136967 5287211 9075830 15399729 31038107 67058082 
Pdblica 29249.9 98722.7 476385 740823 996485 1175551 1946076 3098005 5172908 9895606. 19628002 
Privada 59410.7 I36884.4 630373 875996 1252321 1961416 33'1135 5977825 10226821 21142501 47430080 

CDNSTRUCCION 50755.4 I35522.1 621038 906413 1352542 I677602 3089932 5045614 8301422 20272814 39977525 
Pdblica 19977.1 63255. 1 334631 51443> 749712 887818 1439015 2225556 3617481 8099810. 16262403 
Pri ••da 30788.3 72267 286407 391980 602630 989984 1650917 2820258 430394I 12173003 237I5I21 
Viviendas. n.d, n.d. 195008 269897 496297 739319 1216776 2064332 3578580 
No resi dend al n. d. n.d. 90599 122083 176533 250665 434151 755926 I 105361 

MAQUINARIA Y EQUIPO 37905.2 100065 485720 710406 696264 1259165 2197279 4030216 7098307 10765293 27080556 
P6blica 9212. 0 35467. 6 14I754 226390 246773 287733 507061 872649 1555427 17?5796. 3365598. 
Privada 28632.4 64617.4 343966 4840I6 64949 J 971432 1690218 3157567 5542860 8969497. 23714958 

Privada 1 ia1 434565 606099 756024 I222097 2L24359 3913493 6b4824J 

Fuentes: Las •i s1as del cuadro 4 anexo. 

9H.8 
82.4 
4e.o 

24~.4 

21~.5 

3S~.6 
26. 7 

144. 1 



1970 

C U A O R O 6 ANEIO 
ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LA fORttACION BRUTA DE CAPITAL FIJO 

POR TIPO DE BIEH Y CONPRAOOR, HEllCO l97o-t9BB. 

197S 1960 1981 1982 1983 1m 198~ 1986 1987 1988 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
lOTAL 100.0 100. o 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 lOt\,(1 

Públlca 33.0 41. 9 n.o ~~.8 44.3 37,5 36.8 34.1 33.6 31. 9 2U 
Pri v•da 67.0 58.1 57 .o 54.2 55. 7 62.5 6l.2 65.9 /ib,4 óB.1 70. 7 

CONSTRUCC!Oli ~·7 .2 57. 5 56.1 5b.1 60.1 59.9 58.4 55.b 5~.9 ó~ .. 3 59.6 
P~bl ica 22.5 26.B 30.2 31.B 33. 3 28. 3 27.'1. 24.5 23.5 26. ! 24.3 
Prí vada 34. 7 3(1. 7 25. 9 24.2 2b.B :ll.6 :ll.2 31.1 28.5 39.2 35.4 
Vivienda• n.d. n.d. 17. 7 16. 7 22.1 23.h 23.0 22. 7 23.2 n.d. n.d. 
No rHidenci al n,<I, n.d. 8,2 7.6 7. 9 e.o B.2 8.3 7 .2 n.d. n.d. 

ttAGUINARlA Y EQUIPO 42.6 42.5 43. 9 43.9 39. 9 40. l 41.6 44. 4 46.1 34. 7 4(>.4 
Pública 10.5 15.1 12.B 14.0 11.0 9. 2 9.6 9. 6 10.1 5.B 5.0 
Pri,ada 32.3 27.4 31. I 29,9 28.9 31.0 32.0 34,S 36.0 28. 9 35.4 

Privada 1 :;9,3 37.5 33.6 )9,0 40.2 43.1 43.2 ____________________________ ., ____________ .., ___ .. __ ..,. _______________ ,.. _______________________________________ ... ______________ 

1 Foroanon bruta de capital liio del sector privado que e><luye los gastos destinados• la coopr; y construcción de 
viviendas. 

Fuente: Cuadro 5 anexo. 

C U A D R O 7 ANEXO 
BALAtllA COHERCIAL TOTAL Y DE ET. 

1971-1987, MOS ESCOGIDOS. 
lnillones de dólares! 

~-------------------------------------------------------------·-- ... ------.:.-----------
TOTAL ET 

AÑOS ------------------------------------ ----------------"------------------· 
SALOO " SALDO 

1971 1,365.6 21255.S 1089.9) 262.6 598.1 <335.5) 
1975 3,062.4 6,699.4 (3,637.0) 600.2 1,208.0 (607.81 
me 6,063.1 7,917.5 ll,854.4) 1,215.6 1, 997.e 082.2) 
mo 15,511.B JS,896.6 13,384.8) J,647. 7 5, 040. 5 l3,392.BI 
1981 20,102.1 23, 94B. O (3,845.91 1, 641. 3 5,979.9 (4,338,61 
1982 21,229.7 14,437.0 6,792.7 l,190,9 31808.0 C2,1>17. ll 
1983 22,312.0 8,550.9 J3, 761. l 1,673.3 1,448.5 224.B 
J984 24, 196.0 ll,254.:l 12,941. 7 2,779.9 2, 543. 9 236.0 
1985 21,663.5 13,212.2 B,451.3 31430,I 4, l45. 2 (9J5. !J 
1986 l6,03l.O 11,432.4 4,598.6 5,520.B 4,624.3 8%.5 
1987 20,656.2 12,222.9 B;4ll.3 6,829.0 4,943.0 1,886.0 __ ... _____ ,.. _____________ ,,, _____________ .. _________ .,. _________ .. ______ ... ________ ..... _ ..... ____ 

Fu•nle: Datos del total, tondos de los lndicidores del Banco de "hito. 
Datos de las El, provienen d•l lnfor1e de lahore•, 1983-1987 de la CNJE. 

.. 



C U A D R O 8 ANEXO 
BALANZA COMERCIAL TOTAL Y DE ET. 

1971-1987, AÑOS ESLOG IDOS. 
TASAS ANUALES DE CREClHlENTO 

TOTAL ET 
AÑOS ------------------ --------·---------- ------------------ ------ -----------

SALDO SALO O 
--------------------- ---------------------------------------------------- -----------
1971-1975 22.4 31.3 42.2 23.0 19.2 lé.Q 
1975-1978 25.ó 5. 7 120.11 26.5 18.3 8.8 
1978-1980 59.9 5<.5 35. l 16.4 58.8 108.3 
1980-1981 29.6 26.7 13.6 (Q.4) 18.6 27 .9 
1981-1982 5.6 m.n (27.4) m. 3¡ m.71 
1982-1983 5.1 !40. 81 102.6 10.5 !62.01 1108.6) 
1983-1984 8.4 31.6 !6.0l 66.1 75.6 5.0 
1984-1985 !10.51 17.4 134.71 23.4 70.8 !487.81 
1985-1986 126.01 <13.51 !45.b) él .o 6.4 !198.0l 
1986-1987 28. 9 b, 9 83. 4 23. 7 é. 9 110.4 
------------------------------------------------------------------------------------
Fuente: Cuadro 7 anexo. 



CUADRO 9 AHElO 
PIB POR PP.!NCIPALES RAMS DE LA lHDUSTRlA "AHUFAClURm, 

~ONlOS Y ESTRUClURA. Mtl !CD, 1970-1985 
l~1llones de pesos, preoos de 19701 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RAMAS mo 1975 1980 1%1 1983 1985 

l 
-------------------------------------------------- -------------------- - -------------------- -------------------------------------
V. OUl"ICA te,432 100.0 29' b05 100.0 45,.319 100.0 49,304 100. o 50, 141 100. o 55, 609 100.i> 
:\3. Petr 61 eo y den vado• 3,904. 21. 2 5, 443 18.4 B,5bl te. 9 9,ó06 19 .s 9,379 IB. 7 10,0Bó 16.1 
>4.Petroquíaica bAsica 661 3.ó 1t366 4.6 2, 151 4. 7 2,509 5.1 3, 562 7.1 3,b26 ó. ~· 
35.0uí•ica bAsica 1, 113 ó.O 1,695 ~.1 2,673 5. 9 21 B~·l 5.8 2,653 5.7 3, le6 5. 7 
36,ferlilitantes y abonos ó27 :u m 3.2 1, 195 2.6 1,477 3. o 1,825 3, 6 2, 268 4.1 
37.Re•in•s sint/fíbras art1f 1,840 10.0 3,946 13. 3 6, 203 t3. 7 6,369 13.0 6,939 13. 6 8,011 14. 5 
38 .Productos 1 aroaceú\i cos 3, 007 16.3 5,460 ie.4 6, 994 15. 4 7,ó59 15.5 7 ,634 15.2 7' 803 t4. o 
39,J.bones y cosoH1cos t,e80 10. 2 2, 714 9,2 4, ll l 9.1 4,697 q, 5 4, 919 9.8 s, 191 9. 3 
40.0lros productos quí aicos 1 ,B05 q,e 2,&02 e.a 4, 176 q, 2 4,555 9,2 4, 150 6. 3 4, 90é 8.B 
41.Productos d• hule 2, 102 11. 4 3,315 11.2 5, 304 11. 9 s, 317 10,B 5,279 10.5 ó, 500 ti. 7 
42,Articulos de plAstico 1,491 B. l 2, 12b 7.2 3, 868 8. 5 4,243 8.6 3,599 1.2 4, 002 7 .2 

VI. "INERALES NO "ElALlCOS &,OBB 100.0 81727 100.0 11,841 too.o 12,408 100.0 10,&31 100.0 12,618 100.0 
43.Vidrio y sus productos 1,224 20. l 1,980 22. 7 2, 1i3 25.1 2,632 22.B 2,474 23. 3 2,804 22. 2 
44.Ceoento 960 15.8 1,552 17.e 2, t92 18.S 2,422 19. 5 2,2q2 21.b 2, 782 22.0 
45.Prod •iner no aeUI icos 3,904 64.1 s, 194 59,S b, &81 5&.4 7, 153 57.b 5,869 55. 2 7 ,031 SS, 7 

VII. !ND l\ElALICAS BASICAS 5,855 100.0 8, 165 100.0 11,e22 100.0 12, 240 100.0 Hr,437 100.0 ll, 5óS 100.0 
4ó. !nd bAsicas hierro acero 4, 753 Bl.2 b,bó1 81. 7 q, 723 02.2 10,040 82. o B, 777 84.1 9 ,&01 83.0 
47. !nd básic'5 aeta! noferroso 1, 102 te.e 1,498 16, 3 2,oqq t7.B 2,200 !B.O t,bbl 15,q t,966 17.0 

VIII. PROD MElALICOS, MAQ Y EQ tB,632 100.0 29, 45b 100.0 44 ,45b 100.0 49, 162 100. o 33, 1b9 100.0 3.9,865 100. o 
48.1\ueblos 1elAl icos 1, t52 b, 1 1,212 4.3 t,593 3.b l,6bB 3. 4 99:; 3. o 1,0&5 2. 7 
49.Prod aet~licos estruclurale< 953 5.1 l,20t 4.1 1,437 3.2 1, SóO 3,. 2 1,212 ;, 7 1,245 3.1 
so.otros prod ••tfücos '3, 135 lb,6 3,905 t3.3 5,514 12.4 15, b22 11. 4 4,592 t'3.8 4,B4E t2. 2 
51.1\•q y equipo no eltctrico 2, 717 11.4 4,682 15. 9 7,20b ló. 2 7,968 lb. 2 5,035 15. 2 5, 912 11.S 
52.Maq y ¡paratos eléctricos l, 152 6.1 1,579 5.4 2, 747 ó.2 2,967 ó. l 2, t46 b.S 2,700 6.8 
53.Apar¡tos electrodoaisticos 899 4.B 1,843 b.3 3, 2ó9 7.4 ~,553 7.2 2,734 6. 2 2, 38~ b.O 
54.Equipo aparato: electrónico• 2, 115 t!.2 3,316 11.3 s, 1:n t2. q 5,681 12.0 4,57ó 13.B 4,813 12. t 
55.Equipo y •paratos eléctricos t,084 s. e 1,464 5.0 2,346 5.3 2,593 5.3 2,012 6.1 2,521 ó,3 
5ó.Autoo6viles 2,623 13.9 5,458 tB.5 7,877 17. 7 9,656 19.ó 1, 176 12. b b, 760 17 .o 
57 .Carrocerí a,aotor, autopartes 2, 318 12.3 3, 777 12.B 5,óOO 12. 6 b,306 12.e 4,521 13.ó 6,531 16. 4 
56.Eq y aaterial de transporte &85 3, b 956 3.3 1,1:11 2.5 t,359 2.e 1, 180 3.6 t,086 2. 7 
------------------------------------------------------------------------------------------------.. ----------.. --------------------
Fuente: SPP, 'Sisteca de cuentas nacionales, 1960-1986', fooo 11, llhico, 1987. 



C U A O R O 1 O AHEIO 
IED POR RAMAS DE LA IKOUSlRIA MAHUFAClURERA 

MEllCO 1970, 1975 Y 1979. 
!Mi llenes de dólares 1 

1970 1975 1979 

------------------------------------------------------------------------------------------
Al i1ento; l ,B5i 7 .3 3, 408 7. 1 7, 788 ó.B 
Beb1 da~ 1, 089 4, 3 1, 242 2.B 2,•09 2. 5 
labaco 742 2.9 191 0.4 1!197 1. (1 

lext1les 538 2.1 764 t. 7 1,óOó 1.4 
Prendas de vestlr 1talzado 172 o. 7 192 0.4 884 º· 6 
lnd del cuero 2b O.! 112 (1.3 212 o.~ 

Madera y sus productos 128 o. s 173 0.4 :lió 0.3 
Papel y sus productos 799 "S.2 11245 2.8 4,092 3. b 
hprenta y editorial 327 1.3 784 t.8 l,bq'.) 1.5 
Oeriv petróleo y carbón 211 0.8 n.d. n.d. n.d. n. d. 
Prod de caucho 107 0.4 n. d. n. d. n. d. n.d. 
Sust y prod qui•icos 1 7' 721 30. ó 17' 365 39.1 37,207 32.5 
Pr od 11 ner al es no 1eta li e 1,013 4.0 1, 985 4.5 5, 781 5.1 
lnd 1etAlicas básicas 900 3.8 2, 197 4.9 4,8% 4,3 
Prod 1eUl i cos l ,5óó ó,2 l, 144 2.b 3,0ó2 2. 7 
Maquinaria 11 1,40ó 5.ó 3, 426 7. 7 9, 235 8.1 
Maq y aparatos ellrtri ros 2,óót 10.5 4, &lb 1(1,5 11. 793 10. 3 
Material de transporte 2,óH 10.5 4, 895 11.0 20,047 17.~ 

Otras índ •anufactureras 1,283 5.1 ó78 t.5 l j 755 1.5 
TOTAL 111 25, 245 100.0 44,447 100.0 114,473 100. o 
------------------------------------------------------------------------------------------
t El dato de 1970 no es co•parable con los restanhs por corresptmder a defi ni ci on11s de 
activid•d diferente. 

tt Excepto e ar tri ca. 
111 la diferoncia ton los datos del Cuadro se deben al redondeo de las cifras. 
Fuente: IED 1 Cuaderno 1938-1979, obra citada. 



C U A D R O l 1 ANEXO 
DISTR!BUCION DE VEHlAS Y ACT!VOS ENTRE LAS EMPRESAS CON 

CAPITAL EXlRANJERO Y PRIVADO NACIONAL KAYOP.!TARlO 
PRlNCIPALES E"PRESAS INOUSlRlALES 

Hmco, 1982 

TODOS LOS CAP11AL E!TRANJERO CAPllAL PRJYADO 
ESTABLECl"JENlOS <100-51tl <l00-5Jtl 

VENTAS ACl!VOS EMPRESAS VENTAS ACT!VOS EHPRESAS VENTAS ACllVOS EHPRESAS 

SRUPOS INDUSTRIALES 0.58 2.04 1.14 0.10 o. 51 1.45 i.o; l. 73 1.20 

l. AL!"EHTOS, BEBIDAS, TABACO 15.49 9. 3b 20.29 9.87 ó.90 11.59 19.98 b2.27 21.51 

JV, PAPEL,CELULOSA 1 EDl TORIALES 6,56 4.51 9.43 2.41 2.69 5.80 10.51 3.52 10. 76 

V. PRODUCTOS QUlllICOS 1 19.22 20.Bó 23.14 9. 94 10.42 3(1. 43 2S.t6 B.54 22.31 

VI. PROO DE HINERALES NO KElAL 9.H 13.45 12.00 0.09 o.os 1.45 18.35 l t.92 16. 33 

Vil. !NO HETALJCAS BASlCAS 11.40 21 .oe 3.43 o.oo ('¡,00 o.oo !l.06 5. 95 3.19 

vm. PRODUCTOS ~ETAL!COS 37 .00 22. 70 30.57 77.58 79.U 49.2B ¡5,q1 6.0i 2~. 70 

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100;00 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Excluye PE~El 
Fuente• Elaborado con los datos de la 1u .. tn de E~pansibn. 



ACTIVIDADES Y 
DIVISIONES DE LA INDUSTRIA 

MNUFACTURERA 

GRUPOS INDUSTRIALES 

l. ALIHENTOS, BEBIDAS, TABACO 

IV. PAPEL ,CELULOSA, EDITORIALES 

V. PRODUCTOS OUIHICOS 1 

VI.. PROD DE HINERALES NO HETAL 

VI l. INO HETAL!CAS BAS!CAS 

VI 11. PRODUCTOS HETALICOS 

C U A D R O l 2 ANEXO 
VENTAS Y ACTIVOS PROHEDIO DE LAS PRINCIPALES EHPRESAS INDUSTRIALES 
\ EHPRESAS CON CAPITAL EITRANJERO Y PRIVADO NACIONAL MAYOR!TAR!O 

POR DIVISIONES. HEllCO, 1987. 
!Hi ll ones de peso• 1 

TODOS LOS ESTABLECIH IENTOS CAPITAL EXTRANJERO 
ESTABLECIHlENIOS DE CAPITAL PRIVADO (100-5!%) 

--------------------- --------------------- ---------------------
VENTAS ACTIVOS VENIAS ACTIVOS VENTAS ACTIVOS 
HEOIAS HEOJOS HED!AS HED!OS HEDIAS HEDIOS 

39476 303686 

59123 78700 60476 79579 J 17767 94877 

53873 Bl585 55122 83663 sm4 74015 

64294 153698 58353 93367 45I85 54640 

62847 191145 

257348 1346776 198l4l 500726 

93687 126588 99203 131869 117718 257168 

Fuente: Elaborado con los datos de la auestra de Expansión. 

CAPITAL PRIVADO 
ll00-5Jtl 

---------------------
VENTAS ACT!VOS 
HEDIAS HEDIOS 

49495 387369 

53035 77589 

55816 87696 

59286 102626 

64161 195681 

l9Bl4l 500726 

36782 65844 



CUADRO 1 3 ANEXO 
VENTAS Y ACTIVOS PROMEDIO DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS INDUSTRIALES 
Y EMPRESAS CON CAPITAL WRANJERO Y PRIVADO NACIONAL MAYORITARIO 

POR RAMAS. HEllCO, 1992 
IHillones de pernsl 

-------------------------- ---------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- ------
TODOS LOS ESTABLECJHIENTOS CAPITAL EXTRANJERO CAPITAL PRIVADO 

ALTIVIDADES ESTABLECIMIENTOS DE CAPITAL PklVADO 1100-51'1 1100-srn 
DE LA INDUSTRIA 1 

MANUFACTURERA --------------------- ------------------- -- --------------------- --------- - -----------
VENTAS ACTJVDS VENTAS ACT JVOS VENTAS ACTJVDS VENTAS ACl !VOS 
MEDIAS HEDIDS MEDIAS MEDIOS HED!AS HEDJOS HEDIAS HEDIOS 

--------------------------- ------- -- -- ------------ ------------------------ ------------------------------ ---_______ .. _ ------------ --
ALIMENTOS 7981 11639 4641 3387 6077 4051 3934 3026 

PAPEL Y CELULOSA 3597 6496 32b8 646:. 13431 26020 1817 -.;rn 

PETROOUIHICA 2955 b2~7 1415 2508 3543 7966 

QU.IHICA 2179 4512 1721 2846 2739 6408 

FARMACEUTICA 1439 1714 175(1 2377 816 388 

HIERRO Y ACERO 7413 52547 3307 13570 2950 5279 mo 16679 

PRODUCTOS "ETALICOS 2047 3058 2125 3186 102} 1561 2071 2290 

MQ EO 1 2153 3592 1187 1720 3220 5672 

"AQ EQ NO ELEClRICO 1192 2108 777 1394 1758 3248 

"AQ EQ ELECTR!CO 2322 3711 1982 2822 2589 4410 

ELECTRONICA 1321 1858 lBM 2869 500 239 

AUTOMOTRIZ 21744 32940 33275 50015 5194 4481 

AUTOPARTES 1635 3011 ló23 3112 3342 5795 1222 2597 

1 Excluye PE"EI. 
Fuente: Ehborado con los datos de Ja 1uestra de Expansidn, 
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