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INTROOUCCION 

Durante varios años se ha sostenido una gran polémica entre 

las personas especializadas en materia de financiamiento ex

tranjero y sobre la funcionalidad de éste dentro del desa-

rrollo económico de México. 

Mucho sobre el tema se puede saber a tr.>vl!s de los diversos 

medios de información, con frecuencia nos llegamos a encon

trar con opiniones en contra de los doa tipos de financia-

miento externo; la inversión extran)era directa (empresas -

extranjeras), y la inversión extranjera indirecta (deuda e~ 

terna). 

Se habla mucho en contra de los créditos obtenidos a través 

de organismos oficiales col!>O el Fondo Monetario Internacio

nal (FMI), el Banco Mundial lo BIRF), el Banco lnterameric~ 

no de Desarrollo (BID) o bien mediante pataca desarrolla-

dos, que en lugar de beneficiar al pata lo perjudican, pro

voclndole un endeudamiento cada vez mayor hasta llegar al -

gra~o de considerarlo impagable; por otra parte, el establ~ 

cimiento de maquiladoraa y grandes empresas extranjeras en 

M41xico ha provocado el desplazamiento y en algunas ocasio-

nea la quiebra a pequeñas empresas nacionales. 

Sin embargo, también existen opiniones favorables en relación 

al establecimiento de dichas empresas, se dice que nos benc-



II 

ficia su transferencia tecnológica, la creación de empleos 

con que contribuyen, o bien el subsidio que so le otorga a 

los principalo6 sectores productivos nacionnlea vta cr6di-

tos extranjeros, entonces ¿qu6 tan bueno o malo es esto fi

nanciamiento para M6xico? ¿os efectivo? ¿en qu6 consiste? 

¿cómo se mane)a o se regula? ¿cuáles son aus requisitos? -

¿nos ayuda o nos perjudica?, preguntas como estas surgieron 

en alguna ocasión durante la materia de Finan:as l que im

part!a la Lic. Elsa Alvarez Maldonado, que fue mi asesor de 

tesis tambi6n; y que me motivaron a realizar esta investig~ 

ci6n, tratando de darle respuesta a estas preguntas y desean 

do que a mis compañeros les pueda servir en algGn momento -

en el transcurso de sus estudios. 

Este estudio pretende dar un panorama general de los aspec

tos importantes que comprenden estos dos instrumentos de f! 

nanciamiento utilizados por nuestro pata, pues serta perti

nente mencionar que este renglón de la inversión extranjera 

en M6xico es muy amplio y con muchas variant~s. 

La tesis est4 dividida en cuatro capttulos, el contenido g~ 

neral del primer cap!tulo, parte desde el concepto de la In 

versión Extranjera, tanto directa como indirecta, el trata

miento que se le da a la primera, cómo est& distribuida, su 

cuantificación y procedencia. 

La Inversión Extranjera Indirecta, tambi6n llamada Deuda Ex-
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terna,-un tema de actualidad e importancia, serS tra~ado en 

el segundo capitulo, describiendo desde sus caracteristicas 

~s importantes }' su clasificación hasta su impacto en nue_! 

tra balanza de pagos. 

En el tercer capitulo se podrS encontrar la legislación que 

permite controlar y regular la invorsi6n extranjera directa 

dentro del pais. 

Y por <iltimo, el cuarto capitulo, donde so mencionan otros 

aspectos que considor6 importantes en cato tema y que han -

venido evolucionando a través del tiempo, como son loa pri~ 

cipalea sectores a los que se dirigen las empreaas extranj~ 

ras, en base a que aeleccionan estos sectores, las canso- -

cuencias que le traen al pais y sus perspectivas. De la mi_! 

ma forma para el financiamiento externo, resaltando au can~ 

lizaci6n hacia los sectores gubernamentales a partir de los 

setentas. 

También dentro de este mismo capitulo es tratado el ahorro 

interno como posible soluci6n para prescindir del financia

miento externo. 

Cabe aclarar que esta invcstigaci6n ea la recopilaci6n bi

bliogr4fica de varios estudios e investigaciones de persa-

nas especializadas en el terna y que de ninguna manera prete~ 

do dar a entender que las ideas aqui expuestas, conclusio-

nes o soluciones que se encontrar4n durante su desarrollo -
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son totalmente propias. 

Espero tambi6n que de alguna foL-ma la informaci6n aqu{ pro

porcionada sea de utilidad para mis compañeros, no s6lo de 

la Facultad de Contadur{a y Administraci6n, sino a cualquier 

estudiante de otra carrera o persona que se interese en 

ella. 

El tema es ciertamente de actualidad e importancia en H6xi

co, por lo que los datos cuantitativos cambian constanteme~ 

te, no obstante las definiciones, bases y consecuencias de 

estos instrumentos financieros, no pierden vigencia. 



ANTECEDENTES 

Hacia 1828 la guerra de independencia, surgida como una lu-

cha social, pi>trocinada principalmente por latifundistas, c~ 

mcrciantcs, :nilit.arcs y alto c:lcro, quiC!'ncs aprovechan .este 

conflicto para promover un estado independiente. 

Esencialmente, los grupou contond1cnt...tHl prctt:-nd{an; por un -

lado, imponer una organizac16n pol!tica que proporcionara s~ 

guridad al clero y 111 CJ6rcito: y por et.ro establecer un Bi.J!. 

tema gubernamental aut.6nomo que fuera capaz do armonizar el 

control nacional del sistema productivo y el ejercicio insti 

tucional del poder pol!tico. 

Sin embargo, •e1 pata independizado encontr6 una econom!a 

destruida; el comercio exterior, P<>rcialmente desarticulado 

de los mercados mundiales; un ej~rcito muy numeroso, m.isncja

do de acuerdo a las ambiciones políticas de las facciones¡ -

anarquta en el aparato administrativo y financiero, y un co~ 

glomerado social carente de conciencia respecto al signific~ 

do de la Nación que estaba surgiendo•. ( l) 

El gobierno se enfrentaba entonces a problemas financieros -

originados principalmente por sus crecientes gastos, opuest~ 

mente a los decrecientes ingresos que captaban: aunado a su 

1) Kanuel Aqullera Gbaer. L4 PesrnticiondlH4c:16n d~ lo Econoelo Kt!'•lC4L14 .. Héxico, 1975, P• 
ll. 
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desorganizaci6n administrativa. El gasto gubernamental, por 

su parte, se veía aumentado por la compra de material mili-

tar y el pago de contingentes armados, que se sostuvieron -

con motivos de las crecientes amenazas de invasi6n del go

bierno español; pero principalmente por enfrentar las subl~ 

vaciones internas. 

El déficit, cada vez m&s creciente del gobierno, lleva fi

nalmente al país al endeudamiento; ba)o la garantía, prime

ramente: los bienes raíces propiedad del gobierno: poco de~ 

pués, algunos bienes eclosili11ticos y finalmonto el oxpodio,!l 

te do los préstamos !orzouos. 

Bajo estas condiciones so busca establecer vínculos con In-

glatcrra con la doble finalidad de hacer fronte a las amen~ 

zas de invasi6n, por parto do la Santa Alianza (ejércitos -

españoles) y la otra; cubrir do alguna forma los problemas 

financieros gubernamentales, procurando alentar la invers.16n 

brit&nica en el país, adem&s de concertar créditos con ban-

coa ingleses. 

Al ~ismo tiempo que se difundían las obras del bar6n de Hum 

bolt y de Wart,3 en las que hac!an deatacar l<> riqueza min~ 

l) Se acord6 recoc~r la deud.4 contra.Ida por la.u 4utor144dt:!i v1rretnalea, las que en un 
principio au.aaL.o.n 7G.3 atllone5 det pttaos c!cs!uc-ldu las oblllJ4Clontt~ 4dqulrlél4!i por ol 
i;ob.lctrno colon141 durant._. la 'iJUerro do tndll!:!'p(l'ndfllcta, y adaltlt!ndo 145 contrdt14• por 
tos ej6rcHos ln:Jur9it'nltt5, el ROnto de la drud.4 lnte-rna Quo reconoc16 C'l 9otJlemo tn
de!'pendlente asccmdla a 4!< al l lon«!~ de ptJ5os, uwr.o cu.alro vuc.-s R..Gyor a los lnqrosos -
~rnaaieontalt!'JI ordtn.arlos. 
V6as" ..1U4n Sazant. HUtorl• de 14 De-ud.4 C.•trrlor de ~•leo. !:1 Colt!qlo de "'61Clco, 1968.. 

.J) B.ar6n Alejandro de Hu.abolt. t:i1seyo Pollttco sobre el J"t."1no ~tt ¡.,, tluev4 E.apal\o, publl• 
cado or191nalaent..- f!'fl trancl!s Cl808 ... 1H1ll; H.G. Ward, ¡'r1P>er en.b..1J0(1or ln9I~~ f'n f'CEJd· 
co, f'Scrtbl6 l• obra Ululada; ~l!C1C'O en 1627, publ1c.ode en Londres CltllHJ. 



3 

ra de M6xico, dirigida a inversionistas ingleses. La res

puesta no se hizo esperar, y para 1824 y 1825, existen ya 

en H6xico 6 compañfas con un cap1tal pagado de 77 millones 

de pesos,• marcando con este hecho la entrada de capital e~. 

tranjero a la Naci6n, su procedencia: inglesa y francesa -

principalmente, las cuales se dirigfan al comercio, la in

dustria textil, del vestido y minero-mctalQrgica. 

Por otro lado, tambi6n en 182~ so obt:i~>ncn dos empr6stitos -

con bancos brit4nicoa -Barclay y Goldschmit- por 32 millo

nes de pesos, de los cuales s6lo se reciben efectivamente -

14 millones despu6s de todas sus deducciones, ll!Oq(ln el cua-

dro nt1mero l, y de esta forma para 1852 la llamada Deuda de 

Londres aumenta a 52.7 millones de pesos debido a los inte

reses capitalizables de los cr6ditos originales, la protec

ci6n a los capitales invertidos en M6xico y el pago de la -

deuda pdblica en este tiempo, jugarla un papel muy importa~ 

te, ya que ser{an los pretextos ideales para justificar m4s 

tarde las intervenciones militares de Francia, Inglaterra, 

España y Estados Unidos. 

tJ Joal Lula Cecefta. Rl•lc:o en la OrbU.• laperlal. Cl C'abelltto .. flll•lco, 1970. 



CUADRO No. 
ORIGEN DE LA DEUDA EXTERNA: PRESTAMOS 

BARCLAY Y GOLDSCllHIT, EN 1824 

(Libras Esterlinas) 

Conceptos 

al Valor nominal 

menos 

bl Valor de colocaci6n 
b/a 

c) Comiai_ones 
dl Intereses y amortiza

ciones sobre cantida
des no entre9adas y -
comisiones 

e) Ingresos del empr6sti 
to 

fl Menos intereses paga
dos, m&a otros produE 
tos 

9) Ingreso Neto 
r¡/a 

Pr6stamo 
Barclay 

3'200 000 

2'776 000 
86.75\ 

166 560 

210 eso 

2'398 582 

1'230 756 
1'167 826 

36.5\ 

4 

Pr6stamo 
Goldschmit 

3'200 000 

1'856 000 
58\ 

256 000 

316 043 

1'283 956 

144 296 
1'139 660 

35.7\ 

NOTA: Una libra esterlina, igual a cinco pesos. Un poso, -
iqual a 150 cent!qrados de oro puro, iqual a un d6lar. 

FUENTE: Juan Bazant. Historia de la Deuda Exterior de M6xi-
co. El Colegio de M6xico, 1968. 

As! en 1837 Texas se independiza qracias al apoyo norteame-

ricano. En 1838 la armada francesa desembarca en el puerto 

de Veracruz, so pretexto de reclamar el par¡o de loa daños 

y perjuicios a propiedades de sus conciudadanos. Para 1847, 

MExico es invadido por Estados Unidos, las consecuencias: el 
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pats pierdamAs de la mitad de su territorio (2'263 866 lan2l, 

1a imposici6n de condiciones severas en trAnsito comercial 

y e1 cobro de •indemnizaciones por daños a sus nacionales" 

(3 mi1lones de pesos). Un año después obtiene 109 574 Km2 

pagando por él 7 mi1lones de d6lares, esto para la constru~ 

ci6n de una ltnea férrea hacia ol oeste. 

Asimismo los continuos problemas, tanto internos como con -

invasores, obligan al gobierno mexicano a ampliar sus prés

tamos forzosos y a su vez anexar un nuevo rengl6n a la deu

da externa, llamado •convenciones diplomAticas• las que ha~ 

ta 1853 arrojaba obligaciones por 14.2 millones de pesos. 

Durante 1861, el presidente JuArez decreta una moratoria de 

dos años en el pago de la deuda externa, esto con el prete~ 

to de organizar las finanzas del pata, pues la guerra de -

tres años (1858-1860) las habta deteriorado considerablemen 

te. Aunque esta medida se derog6 algunos meses después, Es

paña, Inglaterra y Francia invaden M6xico, con el prop6aito 

de hacer efectivas las deudas contratdas de loa bonos de la 

deu"-5 pdblica. Finalmente, las tropas inglesas y españolas, 

se retiraron del pata después de los tratados de la Soledad 

y el 7 de junio de 1868 es ocupada la ciudad de México por 

loa franceses. Esta intervenci6n durar{a 4 años y termina-

rta con el fusilamiento de Maximiliano de llabsburgo. 

Para 1870, México se encontraba reducido a menos de la mi-
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tad de su extensi6n territorial, con una deuda externa de -

mSs de 80 millones de posos y una deuda anterior de 39.S ml 

llones de pesos. 

La exportaci6n del capital extranjero cobra verdadera impo~ 

tancia bajo el porfiríato, gracias a las facilidades que se 

le ofrece al capital cxtranJero. a la falta en el pa1s de -

grupos productores nacionales capaces econ6micamentc de or

ganizar un aparato productivo que pudiera satisfacer los r~ 

querimientos del capitalismo mundial, en plena evoluci6n e~ 

tonces, y es as! como la necesidad do materias primas y me~ 

cados hace que patses como Inglaterra y Estados Unidos, y -

en menor qrado Alemania y ~rancia, promuevan la cxportaci6n 

de capital. 

Por esto, la invorsi6n extranjera establecida en el pata 

llega a controlar el aparato productivo nacional. Es aat c~ 

mo el crecimiento ccon6mico acelerado o durante este perio

do (con una tasa anual media de 2.9\l~ se relaciona direct~ 

mente con la invcrsi6n extranjera, la cual ascendta en 1911 

a mAs de 3 000 millones de pesos y porcentualmente se dis-

tributa como indica el cuadro número 2. 

El 44\ proventa de los Estados Unidos¡ el 29\ correspondta 

a Inglaterra¡ el 18\ a Francia y el resto a Italia, princi

palmente. 

SI lbl.S-, p. n. 
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CUADRO No. 2 
VALOR DE LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN MEXICO, 1911 (c) 

(Millones de pesos) 

EstndoK Gran 
Total Unidos Hrat.nñn Frnncto Otrofi 

Agricul~ura (a) 269.9 l 12.4 27.8 15.4 11:..1 

1'11ner(4 )º 

Metalurgia 817 .J 499.0 llb.9 179.6 21.8 

Petr6leo 351.8 195.0(b) 150.0(b) 6.8 --
Industria l JI .O 21.2 10.9 71.9 7.7. o 
Ferrocarriles 1 130.5 H4.7 401.4 116.2 78.2 

Servicio• 
Público• 237.7 13. 5 211.6 10.0 2.6 

Bancos 165.9 34.) 17 .6 100.0 14.0 

eo-rcio 122.0 9.0 -- 80.0 33.0 

TOTAL 3 226.1 1 419. 1 93b.2 579.9 29(1.9 

~ENTES: (a) Prank Tannenb4un •La Revoluci6n Agraria Hexic~ 
na•. Problemas Agr!colas e Industriales de M6xico, 
Vol. 2. H6xico, 1952, p. 157; aun cuando son cifras 
para 1923 se connidcran representativas de la eta
pa porfirista. 
(b) Caños D{az Dufdo, •La Cuesti6n del Petr6leo•, 
H6xico, 1921, p. 102. 
(c) El resto de la informaci6n proviene de Hiato-
ria Moderna de H6xico. 

Esta inversi6n se destin6 primero a lineas f6rreas, dcspu6s 

a la miner!a y posteriormente al petr6leo1 consisti6 princi 

palmente en inversi6n directa, aunque ya establecidas, es

tas empresas empezaron a contratar cr6ditos y a colocar va

lores de renta fija, en el mercado de Estados Unidos. 

El capital extranjero introdujo nuevas t6cnicas y formas de 
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organizaci6n m~s eficientes, vino en busca de alimentos de 

r~pida industrializaci6n, por lo que impuls6 la exportaci6n 

sobre todo de minerales y p<>tr6leo, asr como tambi~n obtuvo 

grandes sumas de dinero por concepto de utilidades y pago -

de intereses, lo que provoc6, que aun siendo favorable el -

saldo comercial, la cuenta corriente de la balanza de pagos 

resultara deficitaria. 

La Rcvoluci6n hace que la deuda pública aumente y es an! c~ 

mo en 1914 se suspende el pago de intereses de 6nta. La~ 

tituci6n de 1917 trae problemas, puen el artículo 27 parti

cularmente, se consider6 "confiscatorio" por lon inversio-

nistas extranjeros, quienes protestaron categ6ricamente ex! 

giendo su derogaci6n. 

La inversi6n extranjera se vio interrumpid~ durante este ~ 

rtodo, con cxcepci6n de la industria petrolera. Sin embargo 

las grandes exportaciones de petr6leo ocasionaron el denc-

quilibrio de la balanza de pagos y la ca!da del peso. 

En 1922 la deuda exterior se estima en 1000 milloneo de pe

sos y los intereses vencidos m&s o menon en 400. Para 1828 

segQn la inversi6n extranjera directa norteamericana en H~

~ ~co oe calcula en 1 400 millones de d6lares, dirigidos prin 

cipalmente a la minerta y el petr6leo (esto según Max Win

kler). 

Durante 1929, la crisis y la consiguiente depresi6n hace -



caer la producci6n, la demanda, el comercio exterior y los 

precios, ocasionaron el paro total del movimiento interna

cional de capitales. 

9 

Con el gobierno del presidente L5:aro cr.rdenas, en 1935, la 

economta mexicana sufre cambios trascendentales como: impoE 

tante reforma agraria: una polttica de obras pGblicas e im

puls6 organizaciones de trabll)adores: la reivindicación n.:>

cional de los ferrocarriles, la cual consist!a en la trans

ferencia del 49\ do acciones que pcrtencctan a extranjeros, 

al gobierno mexicano: parte de la industria eléctrica¡ la -

expropiaci6n de compañtas petroleras que en ese entonces se 

encontraban en propiedad de la Royal Outch-Shell (angloho-

landesa) y la Huasteca Petroleum Co. (controlada por la 

Stand Oil de New Yersey). 

Para 1938 la inversi6n era de 2 057 millones de pesos segGn 

datos del Banco de M6xico y segOn el departamento de comer

cio de los Estados Unidos, para 1940 la inversi6n norteame

ricana era de s6lo 358 millones de d6lares muy inferior a -

la de 1922. 

Con la Segunda Guerra Mundial, la inversi6n extranjera cre

ce nuevamente, pero ahora en los sectores de los transpor-

tes y los servicios pdbl~cos, as! como en la industria y el 

comercio. 

De 1946 a 1956, la inversi6n extr
0

anjera aument6 de 2 824 a 
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11 491 millones de pesos (es decir, de 326.5 a 919.2 millo-

ncsl, advirti6ndose u~ crecimiento muy rSpido, segOn datos 

del Banco de México. Para entonces la distribuci6n de la in 

versi6n extranJcra denota un gran cambio y, considerando 

cifras de Estados Unidos: la manufactura era el principal -

objetivo con el 45\ dal total; después en segundo lugar la 

rniner!a y fundiciones, con 25.5\; en tercero los servicios 

pOblicos con un poco =~s del 15\; en cuarto con 9.2\ el co-

mercio; el 3\ correspondfa a otras acttvidadcs y el patr6-

lco absorb!a ligeramente más del 2\! 

Para 1955, la deuda pOblica exterior de nuestro pa!s (cona! 

derando s6lo créditos a m&s de un año) ora de 502.4 millo--

nes de dólares, que incluían fundamentalmente financiamien

tos para comunicaciones y transportes y en menor importan--

cia la industria eléctrica y diversas actividades agr!oolaa. 

Como podemos ver, la industria mar.ufacturera empieza a co

brar verdadera importancia, por lo que atrae al capital ex

tranjero. Para fines de la d6cada de los cincuentas, el 

55.7\ de la (IEO) invcrsi6n extranjera directa total, sed! 

rige a la industria manufacturera; el 19.8\ corresponde a -

la minería; el 13.3\ a los transportes y comunicaciones; el 

12.3\ al comercio.7 

(,) Vartoa outore-s. tl Ca;i.tlol C..tran)ero ~n Mfxtco. Edtt. Nuestro Tlespo, S.A. Mf•t
co, 19e6. 

71 !l>ldeol, p. ~l. 
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De 1960 a 1970 la IEO aumenta de l 081 a 2 822 millones de 

d6lares. De 1970 a 1974 se incrementa y llega a 4 275 mi-

llenes, contrariamente a lo que sucede de 1974 a 1976, que 

desciende a 3 274, lo que tiende a asociarse a la expcdici6n 

de la Ley sobre Inversiones Extran)cras (1973), aunque se -

dir!a que la verdadera ra:6n fue el receso que afecta a la 

econom!a norteamericana y otros patses industriales (1974-

75). El crecimiento espect4cular se presenta de 1978 a 1981, 

debido al auge petrolero, sin embargo, este aumento no se -

presenta en la IED, sino en la inversión extran)era indire~ 

ta, es decir, en los pr6stamos, de tal !ormA que la deuda -

externa crece 22.1 veces, mientras que la IED se eleva 5.3 

veces.8 

Ea as! como la invasi6n extran)era en este periodo se mani

fiesta de acuerdo al siguiente cuadro. 

8) lbld .. , PP• 54 a 56. 
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INVERSION EXTRANJERA DIRECTA E INDIRECTA EN MEXICO 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

-Valor acumulado al cierre del año, en 

miles de millones de dólares-

IED Pr6stamos• Total 
(11 ( 21 ( 3) 

2 822.3 4 263 7 085.3 

2 789.2 4 540 7 329.2 

3 167.7 s 065 B 232.7 

3 644.6 7 071 10 715.6 
.; 122.8 9 925 H 047.8 

4 580.9 14 449 22 854.4 

3 254.4 19 600 33 207.3 

3 707.3 29 500 38 739.3 

4 739.3 34 ººº 47 04 4. 9 

6 644 .9 40 400 62 454.7 

9 954.7 52 500 94 943.l 

13 548.l 79 400 98 851.8 

(2 )/ ( 1) 
(4) 

l. 5 
l. 6 

l. 6 

1.9 

2.4 

3.1 

6.0 

e.o 
7.1 

6.0 

5.2 

5.8 

• Hasta 1976, el saldo de los pr6stamoo s6lo incluye la de_!! 
da ptlblica exterior. 

FUENTE: Banco de México. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS IMPORTANTES DE IJ, lNVERSION EXTRANJERA 

I.1 Generalidades. 

La presencia del capital extranjero en la econom!a de un 

pa!s, ya sea mediante inversi6n extranjera directa (IED) o 

financiamiento externo (deuda externa) han sido punto de 

controversia y debates acad6micos y pol!ticos, sobre los 

efectos que 6ste causa en el desarrollo do un pa!s, durante 

muchos años. 

Pues hablando de algunaa repercusiones que tiene esta inve~ 

si6n se podr!a mencionar por ejemplo: que sus actividadea -

de producci6n y distribuci6n han modificado los patrones de 

consumo y costumbres en la poblaci6n de la naci6n en la que 

se ~ncuentra. 

Contrariamente a esto tambi6n serla conveniente señalar el 

aporte tecnol6gico que otorgan las grandes empresas tranan~ 

cionales (ETN) y la creaci6n de empleos que da al pa!s anf! 

tri6n. Adem!s, este tipo de empresas dominan gran n<imero de 

&rea• productivas y sus ramas preferidas son la industrial, 
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comercial, los servicios, los alimentos, as1 como tambi6n -

los gr~ndes bancos. 

Como nos podemos dar cuenta, estas inversiones han cobrado 

verdadera fuerza y lo seguir&n haciendo, pues los paises en 

v1as de desarrollo -como el nuestro- se ven cada vez m~s 

abrumados por su creciente deuda externa y se ven en la ne

cesidad de hacer uso de la IED, para aliviar en parte su si 

tuaci6n econ6m1ca, ya que ellas son portadoras do ingresos 

para el pats, mediante divisas o indirectamente impuestos -

de trabajadores, pro!esioniotas, as1 como de su producci6n. 

En cuanto al !inanciamicnto externo, efectivamente fue ere~ 

do para ayudar al desarrollo de paises que no contaran con 

el suficiente apoyo financiero propio, in.Su sin embargo, el 

pedir pr6stamos al exterior so ha vuelto un circulo vicioso 

para los paises subdesarrollados, pues ahora piden 1114• cr6-

ditos para el pago de sus intoresoo y de esta forma su deu

da crece m&s cada dia, en lugar de aliviar sue necesidades, 

complica m&s su situaci6n. 

Y en muchos sentidos loe paises subdesarrollados no pueden 

hacerle frente a sus compromisos, pues refiriéndonos a sus 

exportaciones por ejemplo, les afecta sobre manera la baja 

en el precio del petr6leo, la competencia en los mercados, 

es cada dia m&s fuerte y diftcil, por consecuencia los pal

ees industrializados son los m&s fuertes en este aspecto. 
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Por esto, los pa{ses subdesarrollados abren sus puertas a -

este tipo de inversi6n. 

Claro estS que debe existir una regulaci6n a esta inversi6n 

-concretamente la directa- para que no per)udique al país -

en el que se establezca. 

Independientemente de que ambos temas serán tratados mSs am

pliamente en los cap{tulos siguientes, presentaremos algunas 

opiniones sobre estas inversiones, P"ra que tengamos un pan2 

rama general del tema que nos ocupa. 

El Lic. Bernardo SepGlveda Amor, dice: •1as transnacionales 

son un gran apoyo a la planta productiva dol pats, en mate

ria de manufactura, sustituci6n do importaciones, crcaci6n 

de empleos ••• , adcmSs de originar empleos de tipo indirecto 

por la fabricaci6n de autopartos, rcparaci6n, comercializa

ci6n, cte. Estas compañias producen y ensamblan sus produc

tos en MExico, Europa y Al:ll6rica Latina ••• •. 

Pero tambi6n, habla de la balanza comercial de dichas empr~ 

sas y dice que nos es perjudicial, porque su& exportaciones 

no alcanzan a equilibrar el monto de sus i.Jnportaciones sic~ 

do ~atas mucho .as grandes. 

El Lic. Luis Pazos nos dice: •La inversi6n extranjera y en 

particular las transnacionales no son la panacea, pero si -

un auxiliar para nuestro desarrollo. No debemos darles pri-
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vilegios, pero tampoco ponerles obst~culos". 

Al tratar de limitar la inversi6n extranjera ••• , s6lo ahon

da el abismo tecnol6gico y de desarrollo entre nuestros pa! 

ses en desarrollo y los altamente industrializados". 

Este autor hace aluci6n a otro escritor: Servan Schreiber, 

quien dice en su libro "El Desafio Norteamericano", sobre 

la inversi6n norteamericana, en Europa: "el mal no reside 

en la capacidad americana, sino en la incapacidad europea, 

y en el v4c!o cavado por ella. De ah! que l4s rostriccio-

nes, las prohibiciones y las represiones, provocadas o de

seadas, no resuelven en pequeña parte. Si suprimimos la i~ 

versi6n americana, no llenaremos el vac!o, sino todo lo 

contrario. Y nos habremos debilitado". 

El que presentemos estas opiniones no quiere decir que noa· 

inclinemos hacia ellas, pues el que la inversi6n extranjera 

intervenga en nuestro país y concretamente en nuestro desa

rrollo significan apoyos de todo tipo (tecnol6gico, produc

tivo, administrativo, etc.), pero tambi6n significa una cr~ 

ciente dependencia clel exterior, ademas de los aspectos ne

gativos que nos proporcionan (salida de divisas, daficits -

en la Balanza de Pagos, transformaci6n en h~bitos y costum

bres, etc.). 

Pero tambi~n existen opiniones como la del economista Vlc

tor H. Bernal Sahagan: quien dice: "Nuestros pueblos fina~ 

BJ El Nocional, 29 dlP octubc~ 19BS, ¡.i. l. Sequndo Sot"CC16n. 
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cian el bienestar y desarrollo del mundo industrializado. El 

alto estatus e ingreso percápita de los pueblos de los paí

ses desarrollados se sustenta, pues, en la miseria de los -

nuestros• .9 

I.2 Clasificaci6n de la Inversi6n Extranjera. 

La inversi6n extranjera se clasifica en: 

- Inversi6n extranjera directa (IEDJ . 

Inversi6n de cartera, financiamiento del exterior o inver-

si6n extranjera indirecta (sin6nimos del cr~dito extorno). 

I.2.1 Inversi6n Extranjera Directa. 

El establecimiento de subsidiarios, filiales y compañías s! 

milares, ast como la adquisici6n de participaciones on nue

vas o antiguas empresas por parte de extranjeros en nuestro 

pata. 

En MAxico se considera inversionista extranjero, a la pera2 

na ftaica o moral que resido en el exterior, cualquiera que 

sea su nacionalidad y que es parcial o totalmente propieta

ria del capital de una empresa establecida en el pata con 

el S• o m&s de su capital social. 

•Actual.JDente, la modalidad de las personas morales inversi2 

niataa la constituye la empresa internacional, que tañibi6n 

9) Cacta6a CU.llar, JtosaltD4a.. Jnverat6a y F1rManc1-1ento r:xtranjel'o en Ml•ico. UNM, 
1976, p. s. 
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se le puede describir como multinacional, transnacional, pl~ 

rinacional, etnoc6ntrica o polic6ntrica, cabe aclarar que, 

t6cnicamente empresa internacional y transnacional tienen 

una diferencia. Pues la primera realiza actividades produc-

tivas en diferentes paises y su capital es por lo general -

de un pats industrializado. Y la segunda ce aquélla donde 

la propiedad est! distribuida entre residentes de diferen-

tes paises• . 10 

&l Banco de H6xico, clasifica a las empresas extranjeras de

pendiendo del control que e)ercen los accionistas en ellas. 

Subsidiarias: Son aquéllas incorporadas o constituidas de 

acuerdo con las leyes del pa!s, controladas total o parcia~ 

mente por uno o mAs residentes en el extranjero, llevan co~ 

tabilidad independiente y tienen capital propio. 

Sucursales: Empresas controladas totalmente por una o m&s 

empresas que operan en el exterior, no cuentan con capital 

propio y que no est!n incorporadas en el pa!s. 

Acreedoras: Son empresas en las que parte o la totalidad de 

su capital social es propiedad de una persona o grupo de 

personas, residentes en el extranjero sin dependencia con 

empresas en el extranjero". 11 

10) lblde9, p. 6. 
lll lbld ... , p. 7. 

' 
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1.2.2 Inversi6n Extranjera Indirecta. 

Comprende pr6stamos a mediano y largo plazo y la colocaci6n 

de valores lemisi6n de bonos y obligaciones) en el exterior 

sin que esta Gltima forma de inversi6n signifique la propi~ 

dad o el control de las empresas que emiten dichos valores, 

por quienes adquieren los tttu los .ll 

Estos pr6stamos son solicitados con f incs de desarrollo, o 

bien de exportaci6n por paises necesitados de apoyo finan-

ciero. Dichos pr6stamos son otorgados por instituciones ofi 

ciales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Intcrnacig 

nal, el Banco Interamericano, el Banco de Exportación e Im

portación de Washington. 

Cabe aclarar que este tema ser& m~s ampliamente tratado en 

el capitulo tres. 

1.3 Principales Formas de Invcrsi6n Directa. 

Las principales formas de IED dentro del pa1s son: el esta

blecimiento de sucursales de empresas extranjeras en H6xi-

co1 la constitución de sociedades mexicanas y la adquisi-

ci6n de acciones o partes sociales representativas de capi

tales de sociedades mexicanas ya establecidas, sea directa

mente por personas extranjeras f1sicas o morales, o a tra-
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v~s de otras sociedades mexicanas controladas, total o par

cialmente, por personas extranjeras, cuyos objetivos socia

les sean la compra, venta y comercio en general de toda el~ 

se de acciones, partes sociales y demás valores bursátiles 

de todo tipo de sociedades mexicanas o cxtranJeras. 1' 

Ahora bien, la in~·ersi6n directa m.Ss importante se dl'.I a tr~ 

v~s de la constltuci6n de sociedades mexicanas, las cuales 

pueden ser sociedades civiles o :nercantilca. Y por su cstru~ 

turaci6n o finalidad, las sociedadca mercantiles son prefe

ridas para el catablecimiento de toda clase de negocios en 

México, tanto por los inveruionistl'.ls nacionales como por -

los extranjeros. 

Es oportuno mencionar que las sociedades mercantiles o co

mercia les cst~n reguladas por la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, la cual en su art!culo lo. reconoce seis dife

rentes especies de sociedades mercantiles: sociedad en nom

bre colectivo; soci<~dad en comandita simple; sociedad de re.!. 

ponsabilidad limitada; sociedad an6nima; sociedad en coman

dita por acciones; y sociedad cooperativa. Sin embargo, de

bemos decir que este no es el prop6sito de nuestra investi

gaci6n, por lo que no entraremos en mayores detalles. 

lll Ra.os Garza, Osear. '"Klxtco ante le Jnv•r•16n txtra.nler••· Nlxtco, 1974 .. 
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1.4 Política Mexicana sobre la Inversi6n Extranjera Direc- · 

ta. 

La legislaci6n vigente en cuanto a la inversi6n extranjera, 

establece que dicha inversi6n puede participur en un 49\ 

dentro del capital social de una sociedad mexicana, consid~ 

rando que legalJDC?nte no exista ninguna disposici6n que afir 

JDC? porcentaJe ltl4yor de participaci6n mexicana. Por otro la-

do, los inversionistas extran)eros pueden adquirir m~s del 

25\ del capital de sociedades existentes, esto de acuerdo a 

la autorizaci6n previa de la Comisi6n Nacional de Inversio-

nes Extranjeras CCNIE). 

La CNIE tambi6n debe autorizar la apertura de nuevos esta-

blecimientos (en algunos casos), participaci6n en nuevas l! 

neas de productos y cambio de actividad econ6mica en socie-

dades mexicanas controladas por cxtranJcros. Considerando -

los beneficios que dichas inversiones extranjeras otorguen 

a la economía mexicana, la CNIE podr4 o no autorizarlas, 

gui4ndose por los siguientes critcrios,14 

Ser complementaria de la nacional. 

No desplazar a empresas nacionales que est6n operando sa-

tiafactoriamente, ni dirigirse a campos adecuadamente cu

biertos por ellas. 

lt) t.y pera prcmower la tnvers16n aox1ca.na y pr090ver la 1nvan1t6n exlranjt!ra. Jllfdco, 
1982. Art. U. 
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- Tomar en consideraci6n sus efectos positivos sobre la ba

lanza de pagos y, en particular, sobre el incremento de -

las exportaciones. 

Analizar sus efectos sobre el empleo atendiendo el nivel 

de ocupaci6n que genere y la remuneraci6n de la mano de -

obra. 

Procurar la ocupaci6n y capacitaci6n de t6cnicos y perso

nal adlninistrativo de nacionalidad mexicana. 

Promover la incorporaci6n de inswnos y componentes nacio

nales en la claboraci6n de sus productos. 

Buscar la diversificaci6n de las fuentes de inverai6n y -

'la necesidad de itDpulaar la integraci6n regional y aubre

gional en el 4rea latinoamericana. 

Enfocar su contribuci6n al desenvolvimiento de laa zonas 

o regiones de menor desarrollo econ6mico relativo. 

No ocupar posiciones monopol!sticas en el morcado nacio

nal. 

- Determinar la estructura de capital de la rama de activi

dad econ6mica de que se trate. 

- Impulsar el aporte tecnol6gico y su contribuci6n a la in

veatigaci6n y desarrollo de tecnologla en el pala. 

Cuidar aua efectos sobre el nivel de precios y calidad de 

la producci6n. 

- Reservar los valores sociales y culturales del pala. 
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Tomar en cuenta la importancia de la actividad de que se 

trate, dentro de la econom!a nacional. 

Reconocer la identificaci6n del inversionista extranjero, 

con los intereses del pats y su vinculaci6n con centros -

de decisi6n econ6mica del exterior. 

En general, definir la medida en que coadyuve el logro de 

los objetivos y se apegue a la pol!tica de desarrollo na

cional. 

La CNlE se muestra flexible en cuanto a sus pol!ticas y re

soluciones favorables de solicitudes y as! como emite reso

luciones especificas, tambi6n einite resoluciones generales, 

las cuales son en realidad criterios bajos loe cuales pue

de admitirse la inverei6n extranjera. 

La pol!tica de la administraci6n actual es atraer la mayor 

inversi6n extranjera posible, esto como resultado de facto

res como¡ la inflaci6n, la deuda externa, la baja en el pr~ 

cio del petrOleo y la participaci6n de M6xico en el G.a.TT. 

Ea decir, qu6 el proyecto ccon6mico gubernamental iniciado 

en diciembre de 1982 busca cumplir fundamentalmente dos ob

jetivoa: uno, superar loe rasgo• m&a notorios y agudos de -

la crisis¡ el otro, la realizaci6n de los cambios estructu

rales que permitan al pata acceder a otra etapa de creciJnie!! 

to basado en un nuevo tipo de inverai6n de M~xico en la ec2 

nomla internacional. 
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Para lo que se persigue colocaremos en el mercado mundial -

como exportadoras de manufacturas y como receptores impor-

tantes de inversión extranJcra que apuntala la capacidad e~ 

portadora y coadyuve a nuestro progreso tecnológico. 

La consecuencia de este proyecto donde las relaciones econ~ 

micas exteriores son primordiales, tiene lógicamente como -

premisa, el cumplimiento de las obligaciones financieras 

contratdas con anterioridad. 

As! pues, la dcud.!I externa es el marco del proyecto modern.!_ 

zador del actual gobierno, ca decir, la piedra angular. No 

sólo por lo descomunal de su monto que significa una cons-

tante aangrta para la economta del pata, nino porque el re~ 

peto irrestricto de tales compromisos ea la condición fund~ 

mental para que, en el ~~rcado internacional, H6xico goce 

de la confianza necesaria para permitir 6xito en cate pro-

yecto. 

La rEO ha sido hasta el momento escasa debido a las condi--

ciones imperantes en el pa!s. La pretensión de tales inve~ 

sionistas de exigir modificaciones en la legialaci6n vigen

te en el ramo, dificulta su asentamiento en México, no obs

tante la flexibilidad que las autoridades han mostrado en -

este sentido. 

As!, el Plan Nacional de Desarrollo correspondiente al capi 

tal extranjero parece no cumplirse completamente. Pues este 
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plan establece "elevar al máximo la contribuci6n neta de los 

recursos tccnol6gicos, administrativos y financieros del e~ 

terior en la expansi6n, diversi!icaci6n y modernizaci6n de 

la planta productiva nacional, para obtener un presupuesto 

de divisas equilibrado o incluso supcravitario, la produc--

ci6n de bienes y servicios a escalas internacionalmente co~ 

potitivas y la cabal transmisi6n de tecnoloq!ns mode1·nas" •. 

Cabe mencionar, que lo que t;oy en dt.:i. rcqula la ,1t.racci6n y 

aceptaci6n de capital productivo del exterior parecen ser 

medidas elaboradas a p1>rtir de necesidades a corto plazo, 

surgidas de la necesidad dn obtener recursos del exterior, 

via IED, por las dificultades que representa la obtenci6n -

de créditos externos y el incremento de ingresos ;>or expor-

taciones (debido a la catda en el precio del petr6leo, lo -

cual repercute en sus ventas)• _l!J 

Considerando lo anteriormente mencionado, "el ingreso del -

capital foráneo pareciera que m!s que atender a las necesi

dades productivas de restructuraci6n industrial, responde a 

la necesidad de obtener cualquier cantidad de recursos que 

mantengan en marcha a la cco11om1'.a mexicana".16 

Aunque, juridicamente la legislaci6n en dicha materia no ha 

sufrido cambio alguno, hablando en términos reales si exis

ten cambios importantes, enfocados a dar facilidades para -

15") f'avela Gavta. Kar9arlta. •Et C09erc10 t:Jt•.enor r la lnver"Sl6n t.xtrGnjera: entro la -
Ur9oncia Ftnanclera y el Caabit' Extruclurat•. ClOE, Atk> Vl No. l .. )UllO""'H~ptieabre -
de 19116. 

16) lbld_, p. 16. 
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inversionistas extran)eros y que paralelamente a éste, ro-

presenta un peligro mayor a la dosnacionalizaci6n de la p~ 

ta productiva. 

Desdo 1984 se aceptaron inversionistas con 100\ de capital 

extranjero contrariamente a lo establecido en la lcyr pero 

sin cambiarla formalmente. El pretexto que parecta ser la -

dispensa do esta medida, era que la totalidad de la produc

ci6n de la empresa se destinarta a la exportaci6n. 

Y después de este caso lbSsicamcnto so trataba de la FORO) 

so presentaron otros en lo que la obligaci6n do exportar te 

da su producci6n fue disminuyendo a un 90\ y el otro 10\ se 

podr!a colocar en el mercado interno !por c)cmplo, la IBMI. 

De tal forma, que la producci6n de exportaci6n pasa a sor -

el ob)etivo primordil•l - y ademlis cato amplia las facilida

des al capital cxtran)oro -, panando a segundo término las 

contribuciones tecnológicas que pudieran proporcionar a sos 

toros importantes del pats len cuanto a sistemas producti-

vos se refiere). 

Y bajo estas condiciones so inscribe una de las Gltimas re

soluciones generales de la Comisi6n Nacional de Inversiones 

Extranjeras (CNIE), la No. 15, en la que ya se manejan cri

terios, para que tanto pequeñas como medianas empresas se 

establezcan en el pa!s con el 100\ de capital extranjero, 

distribuyendo en el mercado interno el total de su produc--
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ci6n, sin requerir previa autorizaci6n de la CNIE. 

Los requisitos !ijados en cuanto a la empresa matriz se re

fieren a que 6sta dcbcrS ser pequeña o mediana, tener hasta 

500 empleados y ventas anuales no mayores de 8 millones de 

d6lares y la filial en M6xico debcrS pertenecer a la indus

tria manufacturera, tener 6sta 250 empleados y sus ventas 

anuales en el pa!s no dcberSn sobrepas .. r los 1 100 millones 

de pesos, as! coto0 export .. r por lo menos el 35\ de su pro

ducci6n, mantener un superávit comercial y un4 b.~l.3nza do 

pagos equilibrada. 

Estas restricciones, en cuanto .. 1 tamaño de la empresa, li

mitan el universo de los inversionistas extranjeros, quie

nes prefieren dirigirse a economías avanzadas que cuentan 

con las condiciones necesarias para desarrollar industrial 

de primera. 

Si adom4s aunado a esto, sumamos la disminuci6n de la pro

tecci6n del morcado mexicano y la política de reducci6n de 

subsidios, esto disminuye el 1114rgen de ganancia, o por lo 

menos la espectativa de obtenerlas, do las empresas: sin ol

vidar el grave deterioro que sufre la econom!a de M6xico y 

la disminuci6n del mercado interno. La Naci6n no presenta 

un espacio econ6mico favorable a cualquier inversionista ex

tranjero. 

Pero por otro lado, si hubiese flujo en estas inversiones, 
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el pats tendrta un serio problema en la rama industrial, 

pues se presentarta u~ grave problema de desnacionalizaci6n 

de activos, considerando adem5s que las mSs afectadas son -

la pequeña y la mediana industria, por las politicas monet~ 

rias y financieras restrictivas del actual gobierno. 

Y finalrnen!:e otz·o mec.ln1smo es el que s<~ encuentra en la R,2 

soluci6n So. 14 de la CHIE da las Sociedades Financieras In 
ternacionales para el Desarrollo, en la que se establece 

que tales entidades podrlin aportar capital de riesgo, que -

se dcnominarli neutro, ¡>Ara fomentar el desarrollo econ6mico 

y social. Esta aportaci6n '"' h<trli 11 trav6a de lA compra de 

acciones y participaciones de las empresas, sin que ello "'!2 

difique la proporci6n entre el capital nacional y el capi

tal extranjero. 

Eata clase de disposiciones rnodi!ican el r6gimen real de in 

versi6n extranjera, y segOn parece el objetivo primordial -

es conseguir recursos, olvidando los criterios iniciales y 

del costo que significa al peligro de dejar de manera cre

ciente en manos de extranjeros, las decisiones y la produc

ci6n en M6xico. 
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1.5 Necesidad de la Inversi6n Extranjera Directa en México 

La necesidad de crear anualmente nuevos empleos, de avanzar 

en la tecnología, para su utilización tanto en la industria 

como en el campo, y obtener su aplicación y desarrollo en -

los satisfactores vitales que el crecimiento natural de la 

población mexicana requiere, hace que las inversiones cxt.ra,n 

jeras sean indispensables para compltlmcntar y desarrollar -

las nacionales. 

Las inversiones extran)eras generalmente traen consigo con2 

cimientos técnicos obtenidos despu6s de costosas investiga

ciones cicnt1ficas llevadas a cabo por las empresas matrices 

extranjeras inversioniutas; conocimientos de administración 

y gerencia adquiridos en la experiencia del manejo de empr~ 

~as similares en plena producción, y la utilización de pa

tentes no sOlo desarrolladas sino también probadas. 

El Lic. Horacio Flores de la Pefia, entonces secretario del 

Patronato Nacional, en la intervenci6n en el Congreso de la 

Uni6n el 10 de febrero de 1973, menciono tres puntos por 

lo que la inversi6n extranjera es importante en México. 

al Cualquier inversi6n tiene un contenido de importaci6n, -

que muchas veces se financia con la invorsi6n extranjera. 

bl S6lo a través de ella se garantiza el acceso abierto y -

permanente a la tecnolog1a moderna. 
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c) Asegura mercados externos. 

Bernardo SepGlveda y Antonio Chumacero en su libro La InveE 

si6n Extranjera en H6xico afirman que "es inGtil emitir ju! 

cios de valor absolutos sobre los beneficios o costos, en -

abstracto, de la IED. !,a nlternativa no consiste en determ! 

nar si es buena o mnla. Se requiere, en cambio, definir, 

con estudios empiricos las circunstancias en las cuales la 

IEO resulta provechosa, a corto y a largo plazo, para los -

intereses.de un pais determinado". 

Y finalmente, el Lic. Gustavo R. Vclasco en su libro Liber

tad y Abundancia, emite las siguientes opiniones: "Necesit~ 

mos capital porque carecemos de 61, porque la causa princi

pal de nuestra reducida productividad, por tanto, de nues-

tro bajo ingreso real, por tanto de nuePtro bajo nivel de -

vida, es la falta de capital ••• • 

•para una naci6n como para un individuo no hay mAs que dos 

maneras de hacerse de capital: o ahorrando u obtenerlo de -

un tercero. Ahora bien, en el caso de H6xico, como en el de 

cualquier pais subdesarrollado, el ahorro interno es muy 

corto y baja tambi6n la contribuci6n que puede hacer a la 

capitalizaci6n ••• • 

•ciertamente que un pais puede atenerse a sus recursos pro

pios y resolver que su desarrollo econ6mico serA tan lento 

como el desenvolvimiento de aqu6llos ••• • 
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"Ahora bien, aprovechar el capital ajeno para producir sig

nificarS un acortamiento considerable del tiempo que en ca

so contrario tendrramos que esperar sin aumentar nuestra -

producci6n y sin me)orar nuestro nivel de vida. En vez de -

pasar por la larga evoluci6n por 1,, que tuvieron que pasar 

otros pueblos, en vez de vernos obligados a acumular nues-

tro capital propio a base de sacrificios y de restricciones 

en el consumo, tenemos la oportunidad de que traba)c en be

neficio nuestro el ahorro de otros pueblos, y por tanto, de 

aprovechar los !rutes de la industria moderna mucho m!spron 

to de lo que podrfamos hacerlo en caso contrario .•• • 

Si la capitalizaci6n interna, es decir el ahorro, pudiera -

obrar el milagro de !ccundaci6n del esfuerzo y multiplica-

ci6n de sus productos, no tendrfamos porque preocuparnos de 

las inversiones extran)eras. Por desgracia y precisamente -

debido a nuestra pobreza el sector de la poblaci6n que aho

rra es ruducidfsimo. Las inveraioncs nacionalea pGblicas y 

privadas son del todo insu!icicntes frente a la escasez, a 

la necesidad inmensa de capitales que padece M~xico. Entre 

tanto, la pobl.i!>ci6n crece anualmente, diariamente, a un ri!_ 

mo intenso, que no digamos para progresar, para no retroce

der, es indispensable una elevad1sima tasa de inversi6n •.•• 

En otras palabras, junto a la capitalizaci6n interna, que -

precisamente porque el problema es de tanta magnitud, se d~ 

be favorecer y estimar al mlximo, tenemos que acoger los c~ 

pitales del exterior ••• • 
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Aun cuando estas opiniones, tienen mSs de diez años, las ne

cesidades que presenta el país no han cambiado en absoluto, 

por lo que dichas observaciones no pierden vigenc1a. 

1.6 Origen de los Capitales Extranjeros Directos. 

Hasta el 31 de diciembre de 1975, la inversión extranjera 

directa en el país, se distr1buía de la s1gu1cntc forma: el 

70.l\ del total de la IED proventa de los Estados Unidos de 

Arnárica; 6.2\ de la Repdblica federal de Alemania; S.S\ de 

Gran Bretaña¡ 4.3\ de Suiza; 2.9\ de Canad& y 2\ del Jap6n, 

ademas de patncs con participaciones menores como Francia, 

Holanda y Suecia. 
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CUADRO No. 

ORIGEN DE LA INVERSION EXTRANJERA POR PAIS 17 

(Porcentaje de participaci6n) 

PAIS 1975 1976 1977 1978 1979 
l l : : t 

Estado& Unidos 70.1 72.'Z 70.2 69.S 69.6 

Repúblic'1 Federal 
de Alc""1n111 6.2 

'" 5 
7.3 7.3 7 ·" 

Suiza t.. J t.. 2 5.) 5.5 5.5 

J11p6n 2.0 2.0 4.2 4 .B 5.J 

Gran Bretaña 5.5 ).9 J.7 J.6 J.O 

España 0.9 1.1 1.0 1.4 1.8 

Sueci4 1.0 1.0 0.9 1.5 l. 7 

Canadi 2.9 2.0 1.1 1.8 1.6 

Pa!aes Bajoal 1. 7 2.0 2.0 1.8 1.3 

Francia 1.8 1.4 1.3 l. J 1.2 

Ic:alia 0.9 1.5 0.6 0.6 0.8 

Otros 2.7 2.2 1.4 0.6 o.a 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1 Holanda y B6l9ica 
Inforinaci6n al 31 de diciembre de 1990. 
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1980 
::: 

69.0 

8.0 

5.6 

5.9 

3.0 

2.4 

1.5 

1.5 

l. 1 

1.2 

0.3 

0.5 

100.0 

FUENTE: Direcci6n General de Inversiones Extranjeras y Tran~ 

ferencia de Tecnologta. 

Como nos podemos dar cuenta nuestra mayor aceptaci6n de IED 

corresponde al capital norteamericano, o sea, que nuestro -

desarrollo es una vez m4s apoyado por el pata vecino del 

norte. 

17J l!jecuUvoa: ea Plnani.u .. Novlnibro de 1986. M•lco, p. 90. 
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Ahora bien, sería interesante que analizaramos a los países 

en vías de desarrollo receptores de IED, y nos daremos CUCfr 

ta que son los latinoamericanos y del Caribe los que han r~ 

cibido la mayor parte del capital cxtranJero, esto se debe 

a las condiciones de mercado, al bdJO costo de l~s materias 

pritruis y mano de obra y a condiciones sociopolíticas gene--

ralmente estables. 

Se podrS apreciar me)or en el cuadro No. 2, donde se hace -

una comparaci6n con paises subdesarrollados de otros conti-

nentes, como Afric.'I. ;• ,\nia. 

CUADRO No. 2 18 

PAISES EN DESARROLLO: FLUJO DE lNVERSION EXTRANJERA DIRECTA 

POR PAIS RECEPTOR (1970-1983) 

(Millones de d6larcsl 

PAIS 1970171 1917 l'J1H 1979 1900 1981 1982 198J 

A1l!IO.: 
c..-.-Ga 9 9 H 62 1)0 llS 109 ISl 
1:41pto - IOS llH 1 llb ~· Hl 65"1 86• 
Ni.o;.rio 2•6 O? 211 llO -739 S•6 uo lS• 
1\lne: 10 9) 'JI 49 2H 2% HO 184 

U. TIHOA!'.CU C>. Y 
c. e.AJ¡ l 8.t 1 

lir941nt. J.na 11 IH '"" "" 6HI 8ll llS 18' 
ere.su '79 1 810 l """ 2 os 1 •111 1 ~JO 2 911 1 SS1 
Cb!ht -ll 21 181 lH lU )8] •Ol lSl 
Coloabl• o 64 IOS 1:?8 ISH l6S )67 190 
"4xlco ns SS<> 629 1 HS l UH 2 su l )10 490 
Vel'M!i:uela 94 -4 68 88 SS 184 2S7 92 

ASIA: 
S1ud1 Arab14 • 22 54 88 J6 lS 61 18 
Indoswsta. 111 llS ::19 226 18& lll 226 28'1 
Israel Sl 81 )8 10 -92 116 S6 )) 

Corea s• 9l 89 ló 8 101 68 70 
Keluia 97 406 5-00 ~14 91S 1 26S 1 )98 l 371 
Flllplnu -ll 209 164 H 39 289 16 104 
Sln9apur 105 )35 739 941 1 fh9 l 916 l 80) l 38'"J 

FtJDf'TE: lnternot1onal ftonetery Fund, &lance of Par-nta Yo4rt>oo-., verlos n6aero:1. 

18) lhidMD, p. 91. 
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1.7 Cuantificaci6n de la Inversi6n Extranjera. 

M~xico en su af~n de cambiar su econom!a basada principal-

mente en la agriculturu, al de ser un pa!s industrializado, 

ha sufrido considerables cambios en su estructura producti

va. 

Es por lo que la inversión "xtr'1n)era direct.~ tiene un pa

pel importante en el desarrollo económico de MGxico, pues -

la industrialización de un pars lleva consigo la necesidad 

de recibir del exterior aportaciones de capital y tecnolo--

9!a. 

Por lo tanto, la importancia de la IED radica en que contr2 

la y ofrece mayores perspectivas con cambios diniimicos y ta!!! 

bi~n mayores p<.!rspcctivas de rentabilidad, tomando como ba

se la experiencia de la empresa extranjera a nivel interna

cional, peraonal cali!icado y capacidad para desarrollarse 

con amplia tecnología y sistemas m&s eficientes. 

Si analizamos las inversiones extranjeras durante 1977 a 

198~ veremos que fueron en un constante aumento, llegando a 

l 701. l millones de dólares en 19811? (Ver figura no. 1) 

Durante 1982 se ven considerablemente afectadas por la cr~ 

sis econ6mica por la que atraviesa el pata y la disminución 

191 !bici-, pp. 8' y as. 
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de recursos internos para llevar a cabo proyectos de con

versi6n con capital extranjero, la autorizaci6n para IED se 

reduce en 63.2\ lo que aproximadamente represent6 626.5 mi

llones de d6lares. Aun asi la IED en ese año alcanz6 los 

10 786.4 millones de d6lares, apreciando un incremento de -

5 470.6 millones de d6larcs en rclaci6n con el periodo 1977-

1982. 

Resulta interesante mencionar que durante el periodo 1977-

1982 la IED aument6 102.9\, lo cual representaba m~s del 

50\ de la inversi6n extranjera reqistrada en toda la histo

ria de Móxico. 

Ahora bien, como consecuencia del criterio que se ha segui

do en la regulación de la IED en los Qltirnos 3 años, ésta 

ha superado el nivel de 1982, pues para 1984 la invorsi6n -

extranj~ra autorizada por la Comisi6n Nacional do Inversi6n 

Extranjera fue 102.3\ (l 442.2 millones de d6lares) m~s que 

en 1983 (683.7 millones de d6lares). En 1985 se autorizaron 

l 817.0 millones do d6lares, lo que siqnifica 8.6\ en rola

ci6n con 1981. Cabe mencionar que el 31 de diciembre de 

1985, la ¡~o autorizada, fue de 14 628.9 millones de d6la-

res, de los cuales 27\ 2º ha sido aprobada durante la admi-

nistraci6n de 1986. 

La inversi6n proyectada para 1986 fue de 2000 millones de -

lOI lbld,.., p. e~. 
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d6lares, de los cuales durante el primer semestre se autor! 

zaron 52C 000 d6lares y se estimó para el fin de año la au

torizaci6n total de l 000 millones de d6lares, es decir, la 

mitad de lo proyectado. 

Las est,;
0

dS: sticas de la 1 ED no es muy concretn, pues se debe 

distinguir entre la inversi6n autorizada por la Comisi6n N~ 

cional de Inversi6n ExtranJera (CNIEl y la invcrsi6n efecti 

vamente realizada. 

La elaboración de estnd1sticos se bosa principolmente en que 

lo CNIE autoriza proyectos de inversi6n a realizarse en un 

plazo, hasta de cinco años . . 
El Banco de M~xico registra las siguientes inversiones efe~ 

tiv.unente ejercidas. 

~o 

1970 
1971 
1972 
1973 
19·74 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

NUEVA INVERSION EXTRANJERA 
(MILLONES DE DOLARES) 

184.6 
173.0 
156.1 
221. 7 
209.9 
204.1 
218.8 
327.0 
385.0 
782.2 

1 254.0 
1 188. 7 
1 657.3 

460.3 
391.l 
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Por otro lado, según el Registro Nacional de Inversiones E~ 

tranJeras, durante 1985, 83 sociedades con part>cipaci6n e~ 

t.ranJera se dieron de b<>Ja, por venta de acciones a inver--

sionístas mexicanos, fusiones o liquidaciones; estas opera-

ciones se estiman en 142 millones de d6lares. 

En cuanto a la distribución de la IED, por sector econ6mico 

hasta 1975, del 75~ de las sociedades con participaci6n ex-

tran)cra se encontraban dentro de la industria de la trans-

formación, el cual ue distribu!a por orden de importancia -

de la siguiente forma: ll la industria automotriz metal-mee! 

nica (elaboración de rnaquinari., y equipo) y la alimentaria, 

entre otras. En cuanto al sector comercio y ucrvicios compg_ 

ntan el 18.4\ y el resto lo ten1an la industria extractiva 

y el sector agropecuario. 

El cuadro No. 3 ilustra claramente que estas tendencias de 

la IED hacia la industria de la transformación se siguen 

mAnteniendo, pues desde un tiempo a estas fechas sus rumbos 

se han dirigido hacia:'' 

a) La alta concentración en bienes de consumo (inmediato y 

durable) o insumos intermedios, como sustancias y produg 

tos qutmicos 123.9\), material de transporte (18.7\), m~ 

quinaria, aparatos y art1culos el6ctricos y electrónicos 

(11.6\), maquinaria no electrónica 19.5\) y procesamien-

:U) lbidea, p. B6. 
lll Aqullar M. Alonso, otro•. t:l Ca¡lllol Elltranjoro cm "6•1co. Mt•lco, 1986, P• 112. 
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CUl\DRO No. 3 

DISTRIBUCION SECTORIAL DE LI\ IED 

1970 - 1980 

Manufacturas 

Alimentos 

Bebida& 

Tabaco 

Te><tilea 

Cal~ado y vestido 

Madera y corcho 

Muebl•• y acceaorioa 

Papel y proda. de papel 

Imprentas y edltorlal•• 

Cuero• y proda. de cuero 

Caucho y hule 

Produc~os qulaico• 

Mineral•• no 1Mtállcoa 

Ketilicoa b&alcos 

Productos ....,t&llcos 

Maquinaria no el,ctrica 

Kaquinarla y aparatos y 

a~lculoa eléctricoa y 

electr6nicoa 

Material de transporte 

Diversos 

(Millones de d6lares) 

1970 

083. I 

148.3 

87.2 

59.3 

lo).0 

!). 7 

3.1 

10.2 

63.9 

26.2 

!. I 

86.2 

617.9 

81.2 

76.8 

125.3 

112.6 

215.2 

211.6 

99.4 

: 1980 :t 

100 6 559.8 100 

7.1 580.3 8.9 

4.2 225.0 J.4 

2.9 89.7 1.4 

2.1 110.0 1.1 

0.7 60.9 0.9 

0.2 46.5 0.7 

0.5 11.0 0.2 

l.I 1~3.8 2.2 

1.3 62.6 1.0 

0.1 8.5 0.1 

4.1 128.6 2.0 

29.7 567.4 23.9 

3.9 255.4 3.9 

3.7 186.9 2.9 

6.0 240.2 ).7 

5.4 623.4 9.5 

10.3 757.9 11.6 

10.2 224.0 18.7 

4.8 237.7 3.6 

40 

Vnr 1 
(:t) 

::::: 111 

158.0 

51.3 

155.8 

344.5 

490.0 

7 .8 

125.0 

138.9 

304.8 

49.2 

153.7 

114.5 

143.4 

91.1 

453.6 

252.2 

478.5 

139.1 

FUENTE: Cifraa del Banco de K~xlco para 1970 y de la CNIF. para 1980. 

Las sumas pueden no cuadrar a 100%, debido al redondeo de cifras. 
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to de alimentos (8.9\), actividades que han aumentado -

su participaci6n en la IED global a excepción de la pri 

mera (quimicos) que la han disminuido de casi 30\ en 

1970 a poco menos del 24~ en 1980. 

b) El rezago relativo de algunas ramas como bebidas, taba

co, textiles, muebles y accesorios y toda la gama de -

productos mctSlicos bSsicos, a excepción de la de calz~ 

do y vestido, tambi6n considerada dentro de 6stas, pero 

que recientemente ha au.~entado au ritmo de instalación, 

debido a la escasez de divisas y los obst4culos para la 

importación de ropa y calzado, que son con!cccionados -

en miles de talleres artesanales en todo el pats, situ~ 

ci6n que tambi6n so presenta -a partir de 1982- en la 

producción de bebidas alcohólicas que han empezado a 

ser sustituidas por las nacionales -en creciente propo~ 

ción de propiedad transnacional- a raiz de las barreras 

proteccionistas. 

c) El estacionamiento o lento crecimiento de ramas como la 

de caucho y hule, controladas por empresas propiedad de 

inver•ionistas norteamericanos. 

Aun cuando la IED no ha reflejado cambios dr4sticos en Mfixi 

co, el interior de las industrias si ha sufrido avances si~ 

nificativos en la localización espacial y en la orientación 

productiva del pats. 
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As!, es como, la industria agroalimentaria, muchas de ellas 

ya instaladas desde 1910, •como Anderson Clayton, que en -

1922 ya ten!an instaladas mSs de doce plantas en Chihuahua 

y Baja California Norte al BaJ{o y Tlaxcala, y que ha conti 

nuado expandiéndoae a lo largo del siglo, o Purina, que ha

ce lo mismo durante los años cincuenta, en Sonora, para ex

tender sus operaciones en Puebla, Guanajuato, Coahuila y J~ 

lisco; Nestl6 que en 1930 ten!a sus r.lantas productivas en 

Jalisco, San Luis Potosr, Chiapas, El Estado de H6xico y el 

Distrito Federal¡ y, recientemente, Pedro Domecq, que a fi

nes de los cincuenta empieza a controlar la producci6n de 

uva en A<Juascalientcs, Baja Californi<> y Coahuila -y poco 

después en Sonora-; pero cada una, a partir de su actividad 

central se integran y diversifican, a.mpl!an sus plantas, 

construyen nuevas instalaciones y acrecientan su control 

del mercado y la producci6n a partir del financiamiento de 

laa coaechas, la transformaci6n industrial y la comerciali

zaci6n final, lo que les confiere en muchas ocasiones un p~ 

so econ6mico y pol!tico determinante en amplias regiones 

del pata• .u 

Y V!ctor M. Bernal en su ensayo sobre investigaciones extrd!! 

jeras en México, señala: •Esto mismo sucede con otros scct2 

res productivos que utilizan un gran nGmero de materias prl 

mas y otros insumos relativamente abundantes, de segura di~ 

U) lbl-, p. 113. 
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ponibilidad y relativamente baratos como es el pctr6lco, 

que ha impulsado la expansi6n de ciertos sectores de la pc

troquímica en el Golfo de México, hacia donde se han dirig~ 

do empresas transnacionalcs como Rcsistol, Infra del Sur 

(Air Products & Chcmicall, Cloro de Tchuacantcpec, Liquid 

Carbonic, Productos Qu!micos Vegetales Mexicanos, Aga d~ M~ 

xico, Cydsa-Baycr, Tetractilo de México (Ou Pontl Petroqu!

mica Penwalt, todas construidas en los setenta, o la rama -

automotriz y de autopartes, en las que Nissan, General Mo

tora, Ford, cte., instalan plantas en los nuevos corredores 

comerciales". 

Ahora bien, un indicador de la profundidad y extensi6n de -

la crisis actual es el comportamiento reciente de la IED en 

cuanto a las ventas y utilidades de las empresas que contr2 

la, lo que se podr4 notar m4s claramente en los cuadros 4 y 

5, los que, se elaboraron con una muestra de 82 empresas 

trananacionalos (ETNI que cotizan en la Bolsa de Valores de 

HA!íxico. 

Lo primero que aer!a conveniente resaltar entre ambos cua

dros ca que, mientras que las ventas sufren una fuerte ca!

da del 43\ durante los tres Gltimos años -en ramas como la 

de textiles y prendas de vestir, met&licas b4sicas y produ~ 

tos met4licos en las cuales la reducci6n fue mayor del 50\

las pérdidas en 1984 no son de gran importancia (4.5\) en -

las actividades industriales y se originaron principalmente 



CUADRO No. 4 

VENTAS DE 82 ETN SELECCIONADAS 

(Precios constantes de 1978) 

(Miles de millones de pesos) 

1981 1984 

Total 182) 451. 6 253.4 

M.iner!a 15) 9.8 13 .1 

Manufacturas 168) 206.9 105.0 

Alimentos, bebidas y tabaco 18) 23.5 14.0 

Textiles y prendas de vestir 151 3.9 l. 7 

Papel, celulosa y editoriales (3) 10.9 8.9 

Qu!mica y pctroquimica ( 16) 36.4 23.5 

Minerales no mctlH ices 16) 28.5 14.5 

Met&licos b4sicos 110) 49.2 20.4 

Productos met4licos, maquinaria 
y equipo 120) 53.5 23.6 

~ (2) l.O 0.7 

Comc.rcio :.: sc.rvicios (7) 28.0 28.0 
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\ 
VAR 

(43.9) 

33.7 

149.3) 

140.4) 

156.4) 

(18. 31 
(35.4) 

(49.ll 

(58.51 

155.91 
(30.0) 

--

FUENTE: Elaborado con base en la tabulaci6n de A. MArquez y 
M. Vizca!no, con datos de la BMV. 

?lllmero de empresas por actividad. 

en la fabricaci6n de productos met4licos, y sin embar90 au-

mentaron en miner!a e incluso crecieron considerablemente -

en ramas como la de alimentos, bebidas y tabaco, qu!mica y 

petroqu!mica y al9unaa otras,2' lo que nos dar!a a pensar 

ltl lbldea, p. IU. 
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que realmente la IED se dirige a sectores que ellas consid~ 

ran m~s rcdituablcs y de esta manera los convierten en "seE 

tores de punta", una estrategia que nos molesta, pero al --

fin y al cabo, una estrategia bien pensada y de!inida que 

cualquier inversionista que busque el lucro, realizarS. 

UTILIDADES SOBRE VEt;T;,s DE 82 ETt; QUE COTI ZM~ 

EN LA BOLSA DE VlJ.ORES 

Total 

Miner!a 151 

Manufacturas 

(82) 

(70) 

Alimentos, bebidas y tabaco (8) 

Textiles y prendas de vestir 15) 

Papel, celulosa y editoriales 131 

Qu!mica y pctroqu!mica 116) 

Minerales no met5licos 16) 

Metales b5sicos (101 

Productos metSlicos, maquinaria y 
equipo 1201 

Otras (2) 

Comercio y Servicios 17) 

FUENTE: Ibid, cuadro No. 4 

NCimero de empresas por actividad. 

1981 

5. l 

(0. 4) 

4.9 

3. 7 

10.0 

15.9 

7.3 

11. 4 

(3.6) 

5.2 

13.0 

8.7 

1984 

(1. 4) 

17 .o 
(4. 5) 

8.5 
7.0 

10.0 

13. 2 

o.e 
(46. 51 

(O. 41 

14 .6 

6.0 

Esto es de poca importancia para nosotros, pues el peso re-

lativo de la IED dentro de la inversi6n nacional total es -
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pequeño (menos del 3\)~ Sin embargo, algunas ramas indus--

triales se ven dominadas er grnn parte o en su tota~idad 

por las ETN, como en el caHo do los autom6viles, las llan-

tas y climaras, el aquipo di! oficina y de !otografra, la pr2 

ducci6n de cigarros, la co:¡,putaci.6n, entre otr.:iG~ 

Victor M. Barnal Sahagún, ~n su ansayo titulado "La Inver-

si6n ExtranJera en los últimos Años: 1970-1984", nos dice -

que, el capit~l extranJcr busca ciertos requisitos regio-

nales que satisfagan sus necesidades y que de esta !arma 

ayuden en la detcrminaci6 de su localizact6n, así como ta~ 

bi6n en el destino de su ¡:roducci6n, como será la infraos--

tructura instalada -carrateras, vtas f6rroas, agua, electr! 

cidad-, la existencia de uerza de traba)O capacitada nece-

saria, los di!erenciales 1n el tratamiento fiscal, la ccrc~ 

n1a a los mercados intern cionales, el acceso al financia--

miento interno, la dispon bilidad do materias primas cerca

nas, la ausencia de dific~ltades político-sociales localiz~ 

das y algunas otras de me or importancia. 

Si a estos factores se agregan la política de descentraliz~ 

ci6n y descongestionamie to urbano de entidades como el Di~ 

trito Federal, Guadalaja a y Nuevo León que el gobierno fe-

doral ha intentado impul ar en los Gltimos años, nos dare-

mos cuenta del por qu6 1 s ETN escogen regiones como Quer6-

• Cabria .-nclooa.r que p.4C4 alqunos lnvrsl1qadore5 la 1m no so debe de .edlr en rela
ct6n con el total de 1nversl6n en el pala, ulno que l§t!tla a&s conveniente .edtrla en 
relac160 con CAda sector cm el so cmC'Ue'ntre. 
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taro y el Bajro, Aguascalientes, Sonora, Veracruz y algunos 

otros menos importantes para crear los "polos de desarrollo" 

y "parques" o "corredores" industriales. 

Es asr, como de 1981 a 198~, la relación entre el nGmero de 

plantas que se instalan en la5 :ona5 conccntr~dns, que es de 

s6lo seis, se ve ampliamente superada por las dieciocho que 

se construyen en el rcs~o del pa!s. 1.o cual adquiere mayor -

importancia si to1Mmos en cuenta la acc16n con)unta de una -

gran empresa (en es~c caso ETN) CJerce sobre las pequeñas y 

medianas firmas productor11!l de diveroos insumos que requie-

ren el funcionamiento de aqu6llas, como imprentas, fabrican

tes de empaques y envases, materias primAs diversas y servi

cios indispensables para su funcionamiento, proveedores que 

en diversos casos, son los mismos que les surt!an en las zo

nas de producción inicial, y que se ven obligados a subsis-

tir en pequeñas plantas locales o bien a descentralizarse 

tambi6n, bajo ventas anteriorcs.1~ 

Sin embargo, las razones y los objetivos en la pol!tica de -

reorientaci6n industrial interna obedecen a distinto car4c-

ter y peso cspec!fico, de los cuales sólo enumeraremos loe -

que consideramos m4s importantes. 

1) La reubicación industrial, en busca de mayor competitivi

dad entre capitales de diverso origen. 

2~1 lbld.,., p. 127. 
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21 Esta' lucha por la capacidad de competencia destaca aspes 

tos como la localizaci6n de las plantas en regiones don-

de abundan las materias primas y otros insumos, fuerza -

de trabajo barata, disminuci6n de los costos de transpoE 

tes, facilidades de infraestructura, acceso a las corric.!! 

tes crediticias locales, cte. 

3) La competencia por llegar primero con nuevos productos, 

especialmente los derivados de la llamada "revoluci6n -

cicnt1fico-t6cnica" (electrónica, comunicación, comput~ 

ción, cte. l. 

4) La necesidad de encontrar nuevos caminos para rodear las 

barreras proteccionistas en paSses que ofrecen vcntajo--

sas condiciones de demanda interna pero que, a cambio, -

requieren racionalizar o bien corregir la centralización 

existente. 

SI Las ventajas gcogr&íicas, de regulación nacionales y re

gionales, para llevar a cabo c6rnodamente su mercado in

ternacional. 

6) La estabilidad socio-pol1tica. 

Debido a estas condiciones, en nuestro pais las ETN eligen 

regiones como Veracruz, Puebla, Quer6taro, San L'.1is Potosi, 

Morelos, Sonora, Coahuila y Aguascalientcs. 

As{ es como en "1995 existSan 6 995 ETN de las cuales 3 654 

(53\) se encontraban en la industria de la tra~formación, 
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1 404 (20.3\) en el aector comercio y l 543 (22.4\) en ser

vicios• (ver cuadro No. 6). 

Eatas inveraionea ae distribulan de la siguiente forma.: 

ª66.7\ del tot.al ae encuentra en el Distrito Federal, el 

12.5\ en el Eatado de MAxico (s11111Ando ambas es casi el 80\ 

de la IED)ª. 

Deapu6a estarlan en forma. descendiente, el ªEstado de PUe

bla (51\), Nuevo Le6n (4. 8\), Coahuila (2.5\), Jaliaco (1.2\) 

y el reato del pA1a (7.2\)•.16 

JIU ll>ldm, p. 86. 



CUADRO No. 6 

LOCALIZACION GEOGRAFICA DE ETN INDUSTRIALES EN MEXICO 

(1961-19841 

1961/1970 1971 en adelante 
Z. O li A s Z. O NAS 
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Caneen- Nueva a Con e en- Nueva a Total 
t.radaa trada• 

Al 1.men t.oa • l>ebidaa y 

tabaco 9 s 6 22 42 

Taxtil•• y prenda• de 
vestir 6 2 8 s 21 

Papel, isprenta y 
editorial•• 4 - l 1 8 

Qulalc:• y petroqufaica 53 18 26 27 124 

1;1-dllco• baaicoa 10 2 - 3 15 

IU.neralea no -tllicoa 6 3 11 12 32 

Produc:toa -tllicoa 26 3 9 5 43 

Maquinaria y equipo no 
elic:tric:o 37 4 33 17 91 

Maquinaria y produce.o• 
ellctricoa 24 1 13 6 44 

lnduatri• automotriz 22 4 5 11 42 

Otra a industria• 12 1 3 2 18 

TOTALES 209 43 117 111 480 

FUENTE: lnformaci6n de las propias empreaas, resumen de ta
bulaci6n de Arturo Mlrquez y Manuel Vizcalno. 

Distrito Federal, México, Jalisco y Nuevo Le6n. 

Cuadro tomado de "El Capital Extranjero en M6xico, p. 126. 
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CAPITULO 11 

EL FlNANCll\MlENTO EXTRANJERO EN MEXICO 

El financiamiento externo se diriqc 4 ambos sectores (pfibl! 

coy privado), sin embargo, daremos pr1oridad 41 sector pfi-

blico. 

Ei>tc sector C?st/í formado por las ·i.nst.it.ucionus, organismos 

y emprC?sas dC? participaci6n estatal o descentralizadas, el 

gobiC?rno federal y los gobiernos de los estados, territo--

rios y municipios. 

Ahora bien, un pa!s puC?dc allegarse de financiamiento exteE 

no en dos diferentes formas: 1 mediante instituciones ofici~ 

les acreedoras o bien por entidades privadas. 

Las primeras pucdC?n ser multilaterales o bilaterales y men-

cionaremos las cinco m&s relevantes. 

11 El Fondo Monetario Internacional IFMl). 

21 El Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento, co

mfinmente conocido como Banco Mundial, IBlRFl con dos fi-

liales. 

l) Gree-n Jlosarlo. •ti Ende-udui•nto Público tltt~rno de Kf>•tco 1940-1970. tl Coleqlo de -
KExtco. "6xtco, 1976. 



al C~pital Ordinario. 

b) Fondo para Operaciones Especiales. 

el Fondo Fiduciario de Progreso Social. 

4) La Agencia Internacional de Desarrollo (AID). 

5) El Banco de Exportaci6n e Importaci6n de Washington 

(EXIMBANK). 
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Las entidades privadas proporcionan tres clases de financi~ 

miento: 

11 Préstamos de banco y otras instituciones financieras. 

2) Pr6stamos de proveedores. 

3) E:misiones de bonos del gobierno de México. 

II.l Caracterlsticas. 

Los financiamientos son otorgados con prop6sitos de desarr2 

llo del pala solicitante o bien de exportaci6n. 

Los cr~ditos para el desarrollo, concedidos por institucio

nes oficiales multilaterales como el Banco Mundial (BlRFl y 

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se caracterizan 

por condiciones como: son a largo plazo con el !in de fina~ 

ciar uno o varios proyectos, o eventualmente algan programa 

de desarrollo, adem1is de que este cr6dito es supervisado d!! 

rante todo el periodo de duraci6n, con el fin de que sea 

utilizado realmente en lo proyectado.i 

:U lbld"°D' PP• f#, / 91. 
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Para la obtenci6n de este crédito, al pars solicitante debe 

presentar planes técnicos y un programa financiero que de

muestre la necesidad de importar determinados bienes de ca

pital, asr como justificar el empleo de estos fondos confo~ 

me transcurre el proyecto. 

Asimismo estos créditos se financian con recursos de los 

parses miembros de los organismos internacionales y los fon 

dos captados en el mercado de capital. Su tasa de intereses 

es de 8\ anual en promedio y su plazo de amortizaci6n es de 

15 años. 

Los créditos de exportaci6n son otorgados por el Banco de -

&xportaci6n e Importaci6n de Washington (&XlMBANK), bancos 

privados o bien proveedores. Estos créditos son financiados 

mediante el redescuento en la Banca Central de los paises -

prestamistas¡ devengan intereses del 9.5\ anual y su plazo 

de amortizaci6n es de 8 a 15 años. No producen gastos supl~ 

mentarios en for11>a de asistencia técnica. 

11.2 Clasificaci6n. 

La clasificaci6n del financiamiento externo se hace en base 

a: las condiciones en que se realiza el préstamo, y pueden 

ser: 3 

A) Pr6stamos a mediano o largo plazo (segGn, si el reembol-

31 lbt.S-, p. 96. 
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so es a ru&s o menos de 5 años), en cuanto al período de 

amortizaci6n. 

B) SegGn las condiciones de reembolso, existen dos tipos: 

a) Pr6stamos en moneda suave, no deben pagarse en la mo

neda de origen ni cualquier otra moneda convertible a 

la de origen, tampoco devengan intereses considera- -

bles, como para pensarse que se obtiene alguna ganan 

cia, son poco usuales. 

b) Pr6stamos en moneda fuerte, 6stos deben reembolsarse 

en la moneda de origen ;• s! rcditOan ganancias. 

C) La forma en que se van a apl ic4r los fondos, que pueden 

ser: 

a) Pr6stamos libres, pueden utilizarse por el prcetata-

rio en cualquier país al realizar sus compras. 

b) Pr6stamos atados, s6lo puede destinarse al pago de a~ 

quisicionee en 61 o loe países. 

D) Conforme al prestamista y al prestatario, existen dos 

grupos: 

~) Pr6stamos concedidos por organismos oficiales, bancos 

privados o proveedores. 

b) Los cr6ditos que se aplican al sector pGblico y al 

sector privado del prestatario. 
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II.3 Deuda PGblica Exterior de México. 

La deuda pGblica externa de México se inicia en 1824 con la 

llamada deuda de Londres, para financiar la construcci6n de 

ferrocarriles, tiene una primera etapa que llega hasta 1941, 

cuando se restablece definitivamente la capacidad de pago -

del país y el ser\•icio de su vida varias veces, interrumpi

do. 

Durante ese pcr!odo la func16n del endeudam1ento externo de 

M~xico consiste en captar recursos nuevos para servir la -

deuda antigua, para sufragar los gastos militares a los que 

d~n lugar los diversoo per!odos de consagr<ici6n por los que 

atraviesa en el pais y las posteriores campañas de pacific~ 

ci6n y (sobre todo durante el por!iriatol para financiar el 

programa de obras pOblicas que inicia el proceso de moderni 

zaci6n del pa!s. Adicionalmente, se contrata nueva deuda p~ 

ra indemnizar a los residentes extranjeroo que hablan au

fr ido ~rdidas como consecuencia de las luchas civiles en -

las que el país se vio envuelto y de las nacionalizaciones 

realizadas en este período, como las agrarias, ferrocarri-

les y la petrolera, podrtamos concluir que durante este pe

ríodo la deuda externa fue un expediente de emergencia y no 

parte de una formulación consciente de una estrategia de d~ 

sarrollo. 

De 1941 a 1950 se fortalece una pol!tica de linea naciona--
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lista y el gobierno recurre al cr6dito externo de forma li

mitada, durante este periodo se mantiene una tasa alta de -

crecimiento de la economia, debido a la actividad del gobieE 

no y los inversionistas privados mexicanos, sin embargo al 

inicio de la d6cada de los cincuenta; dicha tasa sufre un -

descenso, lo que provoca que la econoin!a mexicana se abra a 

la inversi6n extranjera directa y el endeudamiento externo. 

Es a partir de entonces que el endeudamiento exterior empi~ 

za a crecer como una estrategia de desarrollo, asi es como 

a mediados de los sesenta dicho crecimiento so acelera con

siderablemente, debido, en un principio, a un gasto pGblico 

excesivo y, posteriormente como una !orma de enfrentar la 

í~ga de capitales debido a las dos devaluaciones de 1976, -

ast como a los compromisos financieros derivados de la ob-

tenci6n de este tipo do cr6dito. 

Por otro lado, al finalizar la d6cada de los setentas, el -

nivel de liquidez del sistema íinaucicro internacional au

ment6, provocando situaci6n nunca antes vista para paises -

del tercer mundo¡ los cr6ditos externos pod1an obtenerse 

con ciertas facilidades, es por esto que muchas naciones ºE 

taron por financiar un proceso de importaci6n acelerado con 

los préstamos obtenidos en esa coyuntura. Fue un periodo de 

aparente acuerdo en el que los bancos compctian en la bGs-

qu~da de •clientes• para exportar sus capitales, mientras -

que los paises endeudados importaban aparatosamente todo ti 
po de bienes. 
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La situaci6n econ6mica parecía favorecer a todos en el ámbi 

to de las relaciones internacionales; sin embargo, los ban

cos al realizar sus operaciones habían decidido establecer 

una tasa variable en vez de una tasa fija.Esta medida deja 

ver sus consecuencias hasta el verano de 1982, pues aunada 

a la contracci6n de la cconom1a mundial, se elevaron las t~ 

sas de int~r~s y los precios de las m~tcrins primns que ex

portaban los paises deudores, cayeron vertiginosamente. 

En cuanto a M6xico, fue el primer pata de Latinoamerica que 

declara a trav6s del se~rctario de finanzas su imposibili-

dad de pagar su deuda (una de las m4s grandes del mundo, 

80 000 millones de d6lares en ese entonces), amenazando la 

inestabilidad del sistema monetario internacional y la qui~ 

bra de m4s de uno de los grandes bancos internacionales, 

pues m4s de las dos terceras partes de l~ deuda privada pe~ 

tenecta a bancos estadounidenses y algunos bancos ten!an el 

equivalente de hasta el 90\ de su capital en pr6stamos a ~ 

xico. 

E incluso, The Economist en un articulo titulado Burro'a -

debt aeñal6 •que el problema polttico era más agudo, pues 

con una devaluaci6n del peso del 67\ y una inflaci6n del 

100\, M6xico podr!a estar en una situaci6n semejante de caos 

a la de Ir4n o Argentina•. 

Es entonces cuando los Estados Unidos idearon el Plan de Ae~ 

cate o Plan de Salvamento a M6xico por medio de la comuni--



58 

dad Financiera Internacional, el Fondo Monetario Internaci~ 

nal (FMI) y al Banco Internacional de Pagos de Suiza, junto 

con una prorroga de 90 d!as en los pagos de capital a corto 

plazo de la deuda del sector público. En esta prorroga que-

daron excluidos los compromisos pot· e mis l.6n de bonos, créd!_ 

tos prcferenciales, pr6ntarnos del B~nco Mundial, del Banco 

Interamericano de Desarrollo y codos los préstamos rclacio-

nados con operaciones de comercio. Y sólo se pagarían inte

reses tanto de la deuda pública como de la privada.• 

El Plan de Salvamento a México, consistió en un préstamo de 

l 800 millones de dólares otorgados por el Banco de Pagos -

Internacionales de Suiza, de los cuales el SOl correspondfa 

a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Otro préstamo -

por 1 000 millones de dólares CCll>O pago adelantado de los 

Estados Unidos por petróleo para la Reserva Federal Estrat! 

gica del Petr6leo. Un pago anticipado de 300 millones de d~ 

lares por envto de petróleo a España.~ 

Esto, hasta que se pacto el Plan de Reordenamiento Financi~ 

ro con el FMI, con la intención de adaptar la situación del 

gobierno mexicano a un plan stand by o plan de estabiliza--

ción. 

El FMI exigi6 a México, mejorar sus finanzas públicas, dis

minuir su gasto público, controlar la inflación, mejorar el 

t) "°9enlo teon6a1co .. 1..4 reneqoctocH1n de 14 dieuclo v•ternA l9H4-19!>9. Sep-Oct. 1984, p .. 13. 
5) E:ldl•lor, febrero de 1983 .. 
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perfil del endeudamiento, todo esto en los tres primeros 

años del gobierno del Presidente Miguel de la Madrid. Ade

mSs el FMI otorgó un préstamo de 5 000 millones de dólares 

en tres pagos anuales. 

Una vez que la banca transnacional se di6 cuenta del apoyo 

del FMl, se negoció con ella un pr'5stamo urg<>nte de 5 000 mi 

llones de dólares, en febrero de 1983. En esta operación 

participilron alrededor de 530 bancos, que representaban pr~ 

ticamente la totalidad de sus entonces actuales acreedores 

extranjeros de México. La tasa de interés fue de 2.25\ so

bre la tasa interbancaria de Londres o 2.125\ sobre la tasa 

preferencial de Estados Unidos. 6 

Tambi6n en 1983 se realiza la primera etapa de la roncqoci~ 

ción de la deuda, que se consique por alrededor de 23 000 -

millones de dólares, y sus pagos se deber1an efectuar hasta 

1987, y claro est~ que problemas como el de las divisas por 

concepto de pagos al exterior, las renervas del Banco de M! 

xico fueron superavitarias, )unto con la balanza de mercan

c1as-servicios y de la cuenta corriente, se resolvieron. 

Por esta reneqociación, en 1985 se deber!an pagar 9 700 mi

llones de dólares; en 1986 cerca de 6 800 millones de dóla

res; en 1987 16 000 millones; 1988, 13 100 millones y en 

1989, 21 000 millones. Sus intereses que en 1983 fueron de 

6) Rlva Palacio Ra.pundo. &xc6h1or, 2 do cmero de l9Ht .. 
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12 000 millones de d6lares, en 1985 serian superiores a los 

15 000 millones. 

Para 1984, el pats necesitaria 7 000 millones de d6lares, -

desglosados de la siguiente forma: empr6stitos de la banca 

privada internacional por 3 860 millones de d6lares; fon--

dos provenientes del Banco Mundial entre 800 y l 000 millo

nes¡ cr6ditos de exportaci6n otorgados por el gobierno, 

1 000 millones; del FMI entre l 200 y l 300 millones de d6-

lares y otras fuentes, alrededor de 850 millones de d6lares. 

El pa{s viv{a una pol!tica de puertas abiertas a la inver

si6n extranjera directa y a un proceso de privatizaci6n de 

las empresas antes pertenecientes a la banca nacionalizada. 

Adem&s de algunas otras consecuencias coa>o: ol poder de co~ 

pra disminuy6 en un 40\ durante el primer año que se osta-

bleci6 el plan stand byt el sube~pleo se calcul6 en 45\ al 

50\ de los m!s pobres, que acumul6 el 15\ del ingreso en 

1983, vieron reducido ese ingreso a menor del 13\, mientras 

que el 10\ de los m!s ricos acumularon mSs del SO\ del bie

nestar social. 7 

En una segunda renegociaci6n se hizo en mejores condiciones 

de plazo e intereses y por un monto mayor, 48 500 millones 

de d6lares con vencimientos en los años 1985 y 1990 y se 

componla de la siguiente forma: 

1) "-<:local floancler•· El Mercado dct Valores. AJ\o X.JV, No. 1•, ••plhtabrc de 1984. 
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ll 20 mil millones de d6lares con vencimiento entre 1985 y 

1990 y que no hab1an reestructurado. 

2) 23 mil millones de d6lares que fueron reestructurados en 

ese primer esfuerzo y sus vencimientos originales eran -

en agosto de 1982 a diciembre de 1984 y que fueron rees

tructurados a a años con 4 de gracia. 

3) 5 mil millones de d6larcs de cr6ditos adicionales al inl 

cio de 1983. 

La renegociaci6n se calif ic6 como todo un 6xito en las fi-

nanzas y deudas internacionales. El perfil de los p~gos de 

capital, mejor6 al prorrogar lau cantidades mayores, despu6s 

de 1990, as·:r como se red u )e ron t.amDi6n laa cantidades que -

se debcr1an pagar en 1985. Eoto es, de 9 758 millones de d~ 

lares se pas6 a l 911 millones. Y de 359 millones a 6 436 -

millones en 1988. 

También se cllltlbi6 la tasa de interés de la prime rate de 

los Estadoa Unidos a la Libor y para algunos préstamos de 

la tasa preferencial del mercado americano se usarA la de -

certificados de dep6sitos. El diferencial promedio pondera

do es de 1. 11. 

Ahora bien, las ventajas que presentaba la recstructuraci6n 

eran mejorar el pcrf il de endeudamiento, las tasas de inte

rés y sus diferenciales, ademAs de un pequeño ahorro de in

tereses. Sin embargo, no se consider6 la p6rdida de recur--

' 



62 

sos nacionales al extranjero por el pago de intereses, alt~ 

mente oneroso y la dependencia econ6mica de M6xico, propi--

ciada por su creciente endeudamiento. 

PERFIL DE PAGOS DE CAPITAL DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA ANTES 

Y DESPUES DE LA REESTRUCTURACION (1984-1990) 

(Millones de d6laresl 

ANO Antes Despu6s 

1985 9 759 l 911 
1986 9 231 2 071 
1987 14 137 937 
1988 13 544 2 447 
198? 12 165 3 772 
1990 10 484 4 499 
1991 l ººº 5 290 
1992 795 5 496 
1993 468 5 760 
1994 4.;1 5 911 
1995 359 5 896 
1996 359 6 130 
1997 359 6 410 
1998 359 6 435 

FUENTE: Socrot4r1a do Hacienda y Crédito PGblico. 

Si en 1982 la deuda mexicana ascend1a aproximadaJDento a 78 

mil millones de d6lares, el solo pago de divisas signific6 

una ~rdida de 56.5' de la deuda extorna total de 1982. 



ESTRUCTURA DE LA DEUDA EXTERNA 

(Millones de d6lares) 

Deuda Total 1982 

Pago intereses de la Deuda !1982-1985) 

Deuda Total 1985 

Deuda Total 1985 

Deuda P<iblica 

Deuda Privada 

63 

77 988 

44 033 

97 700 

97 700 

72 973 

24 727 

FUENTE: Cifras del Banco de ~xico y CEPAL, publicados en -
•El Financiero•, 29 de septiembre de 1986. 

PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA 

1983 - 1985 31 735.5 

1986 (ler. semestre) 4 331.7 

42 Gltimos meses 36 117.2 

FUENTE: Cifras publicadas en el reporte semanal "Deuda Ex
terna ¿por qué el 29 de septiembre?. El Financie
ro, 29 de septiembre de 1986. 

La segunda reestructuraci6n (48 mil millones de d6laresl pe~ 

miti6 a M6xico reconstruir su imagen como pats cumplidor de 

sus obligaciones ante la comunidad internacional. 
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Sin embargo, la estrategia de rencgociación entra en crisis 

en 1985, debido a problemas econ6micos como: la inflaci6n -

que super6 las metas previstas para ese año; el déficit pr~ 

aupuestal que fue mayor al esperado; la rcducci6n en las e~ 

portaciones no petroleras que signific6 una reducci6n consl 

derable del nuper5vit en la balanza comercial y en canse- -

cuencia una disminuci6n en el ingreso de divisas¡ la fuga de 

capitales hasta por 5 mil millones de d6lares, y, en gene

ral el incumplimiento de los acuerdos suncritos en el FHl. 

No obstante los ajustes econ6micos que se hablan hecho en -

las Gltimas renegociaciones, "oficialmente se estim6 que la 

deuda anterior de H6xico reclamarla en 1984 el 5.5\ de sus 

exportaciones totales, y que despu6s de descender al 43.5\ 

en los siguientes tres años, entre 1988 -y 1990 esta propor

ci6n ascenderla al 49.5\ aproxi.madamcnte. 

Aal. en marzo de 1985 se redocwnentaron adeudos por 28 600 

millones de d6lares, que comprenden 23 600 de deuda con ven 

cimientos originales entre agosto de 1982 y diciembre de -

1984,ast como el cr6dito de 5 000 millones otorgados en ma~ 

zo de 1983, a 6 años de plazo, con tres de gracia. 

Durante el primer semestre de 1985 se estima que la deuda -

externa de México alcanza 94 407 millones de d6lares, que 

procedlan de las siguientes fuentes: 
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DEUDA EXTERIOR DE MEXICO, POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

(Millones de dólares) 

CONCEPTO 1983 1984 1985 

Total 92 575 94 218 94 407 
A. Sector Plíbl ico 66 559 69 378 69 567 

l. Bancos Comerciales 54 ººº 56 855 57 103 
Reestructurada 23 110 23 143 23 149 
No reestructurada 30 980 33 723 33 954 
Aceptaciones 4 375 3 925 3 350 
Otros 26 605 29 798 30 604 

2. Otras fuentes 12 469 12 512 18 464 
Banco Mundial y BID 4 432 4 879 5 072 
Bilaterales 3 069 3 331 452 
Colocaciones privadas 865 710 605 
Proveedores 337 47 230 
Bonos 3 766 3 95 3 oso 

B. Sociedades Nacionales de 
Crédito 6 909 6 340 6 340 
Bancos comerciales 5 146 5 000 5 ººº Otros acreedores l 753 l 340 1 340 

c. Sector Privado 19 107 18 500 18 500 
Bancos comerciales 14 557 15 415 15 415 
Otros acreedores 4 550 3 085 3 085 

Cifras preliminares a )unio. 

FUENTE: Nacional Financiera. El Mercado de Valores, año 
XIV, Hllm. 28, julio de 1985, p. 658. 

En agosto de 1985 se concluye la renegociaci6n de la deuda 

pGblica, con la suscripci6n de contratos con valor de 20 100 

millones de d6lares, que hasta entonces estaban pendientes 

de reestructurar, y que inclutan financiamientos que ven--

c!an entre 1985 y 1990 y que despu6a de la recstructuraci6n 

se extienden a 14 años de plazo, con uno de gracia. 
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Por lo que, para 1985 la deuda externa tenia un monto apro

ximado de 97 mil millones de dólares y para 1986 se calcul~ 

ba que dicha deuda ascenderla a 102 766 millones de dólares 

y en 1990 llegar4 a 115 366 millones. 

En cuanto al 41Ubito externo, la percepción de mayor riesgo 

de M6xico por la incertidu."!lbre del precio del petróleo, el 

ingreso de divisas, que depend!a completamente de la recu

peración económica de Entados Unidos, y la tasa de inter6s 

prevaleciente en loa mercados internacionales. 

A fines de 1985, la situación del pala, empeorarla por dos 

acontecimientos que de ninguna 111Anera estaban previstos por 

la polttica de la deuda externa del gobierno mexicano: los 

terremotos del mes de septiembre y la brusca calda en los 

precios del petróleo que se agudizarla a principios de 1986. 

Loa daños causados por los terremotos fueron la muert.e de 7 

ail personas, 30 ó 40 mil heridos y una destrucción de ri-

queza material que provocó el desplomo de mas de 400 edifi

cios, el daño a m!s de 2 mil, el desajunte de la red tolo!~ 

nica y la ruptura del sistema de abastecimiento de agua, as! 

como la destrucción de numerosas escuelas, de varios de loa 

hospitales mas importantes de la ciudad y de equipos e ins

talaciones costosas, sin contar la necesidad de cuantiosos 

gastos del todo imprevistos y en gran parte improductivos, 

pero indispensables, y la influencia negativa del terremoto 

sobre el turismo. La estimación de todos estos daños fue de 

• 
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5 mil millones de d6lares, lo cual tendrS efectos sobre la 

balanza de pagos del pais por el resto del año. Pero lo que 

indiscutiblemente pondria en una postrac16n total al sector 

externo de M6xico seria la brusca caida del precio del pe

tr6leo a partir de enero de 1986 y que slgnificar1a una p6r 

dida por entrada de divisas al pa1s aproximada de 6 000 mi-

llones de d6lares. 

11.4 Balanza de Pagos. 

La balanza de pagos tiene ciertas caracter1sticas peculiares 

y forma parte del sistema de cuentas nacionales, establecido 

por las Naciones Unidas, que abarca la amplia contabilidad -

social nacional, 6sta no s6lo registra las transacciones oc~ 

n6micas internas, sino tambi6n las que cfectGa la naci6n con 

el resto del mundo (la balanza de pagos propiamente dichal. 

As1 pues, la balanza de pagos puede definirse, en s1ntesis, 

como •un registro sistemlitico de las transacciones econ6mi-

cas que se efectGan durante un periodo determinado entre un 

pata y el resto del mundo•. 8 

Para su an~lisis se divide en dos partes, principalmente: -

una de ellas denominada "cuenta de mercanc1as y servicios•, 

en las que se encuentran el comercio exterior y la presta--

ci6n de servicios entre el pa1s que elabora la balanza y 

8) Jlaat,n Ll19e, HenUnla. L4 b.alanie d<i Pe90G cosr.o lnstrwr.ento de Anllhl11 ... Tesla .. 
UH.Ut, p .. 1 .. 
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los otros paises, es decir, que registra todas las transac

ciones no financieras que se realizan con el exterior, la -

segunda parte se denomina "cuenta de capital", 6sta contie

ne todos los movimientos de capital, ya sea a corto o largo 

plazo que efectúa el pa1s con el resto del mundo. 

Por lo tanto, podriamos decir que la balanza de pagos es un 

instrumento dinSmico de anSlisis económico, que por s1 mis

mo en algunas ocasiones, y con ayuda para diagnosticar la 

situación del pa1s respecto al exterior y de acuerdo con 

ella estructurar la pol1tica económica adecuada. 

EFECTOS DE LA IED EN LA BALANZA DE PAGOS. 

Los efectos que tiene la Inversión Extranjera Indirecta 

(IED) en la balanza de pagos es otro punto que se presta a 

discusi6n entre los investigadores especializados en este 

aspecto. 

Este efecto se determina principalmente con dos factores, -

como son las exportaciones y las importaciones, dos rubros 

impÓrtantea para analizar la balanza de pagos y determinar 

su impacto. 

William Reddaway, en un estudio encargado por la confedera

ci6n de la industria britSnica, determin6 que las empresas 

transnacionales inglesas en el extranjero incrementan las 

exportaciones brit&nicas en un 18\ del valor de la nueva 
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inversi6n total. Una vez causados estos efectos iniciales, 

se encontr6 que la operación continua de las ETN inglesas, 

generaban un aumento adicional del 2.S\ del valor de la in 

versión en las exportaciones del Reino Unido. 

Paul Streeten y Sanjaya Lall, en el año de 1973, se ocupa-

ron del efecto de las ETN, nobre la balanza de pagos de¡ J~ 

maica, Kenia, La India, Ir~n. Colombia y Malasia. Para lle

varla a cabo dispusieron de lS9 compañtas como muestra, es

tas compa~tas eran representativas de la producción manufas 

turera, industrial, de los flujos de capital extranjero o -

de las ventas locales en la industria :nanu!acturera de casa. 

De las 1S9 compañ1as, lSS arrojaron un saldo negativo en su 

balanza de pagos. Y todos los paises considerados, excepto 

Kenia, sufrieron efectos negativos en su balanza de pagos -

por la operación de la ETN. 

Estos investigadores utilizaron varios supuestos, como que 

las firmas sustituyen a las importaciones y as1 generan in

gresos localmente. Tambi~n conjeturaron que la misma inver

sión pudo hacerse por nacionales y producir efectos negati

vos similares sobre la balanza de pagos y que la inversión 

local sólo en parte puede sustituir a la lED. Por lo tanto, 

sólo una pequeña parte de los efectos negativos se pudo ha

ber evitado. Los resultados del estudio indicaron consisten 

temente que la lED, en general arroja efectos mas negativos 
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sobre la balanza de pagos de los pa!ses anfitriones que la 

inversi6n nacional, bajo cualquier supuesto que se adopte. 

Robert Lipsey y Merle Weiss, en 1976, tambi6n se ocupa de -

la relaci6n entre la actividad de las ETN americanas en el 

ext~anjero y las exportaciones de ese pa!s. Los investigad~ 

res se dieron cuenta do que al aumentar las ventas de di

chas empresas o el nCirnero do !ilialee en los mercados cxtran 

jeros, incrementaban las exportaciones de los Entados Uni-

dos de la misma industria. Tambi6n afirmaron que las ventas 

de las filiales norteamericanas en el extranjero no despla

zan las exportaciones a.mericanas, pero s! las exportaciones 

de otros pa!ses industrializados competidores de 6ste. 

Tradicionalmente estas empresas han contribuido en el saldo 

positivo de la balanza de pagos de su pa!s, como se demues

tra a trav6s de un estudio que se hizo por el Departamento 

de Comercio de los Estados Unidos en el que se determin6 

que sus exportaciones alcanzaron un monto de 101 800 millo

nes de d6lares (asociadas con sus transnacionales) lo que 

corresponde al 84\ de las exportaciones totales de este 

pa!s, por otro lado, las importaciones asociadas con las 

firmas fueron de 86 800 millones de d6lares, lo que equiva

le al 57\ de sus importaciones totales. 

Se podr!a seguir mencionando investigaciones similares, sin 

embargo creo que estas tres son ilustrativas y con ellas ~ 
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demos determinar que la IED afecta positivamente al pa!s de 

donde proviene, pues este tipo de inversi6n aumenta sus ex

portaciones nacionales, de tal forma que le hace llegar in

gresos, los que a su vez contribuyen en el superSvit de su 

balanza de pagos. 

Y para el pa!s receptor, en muchos casos -como en los par-

ses subdesarrollados- pasa lo contrario, ya que 6ete aumen

ta sus importacionea al ser requcridas por lao empresas 

transnacionales. 

De tal manera que sus importaciones son mayoreo que sus ex

portaciones, esto debido a que en muchoo casos el pa!s anfl 

tri6n no cuenta con los materiales, maquinaria, equipos o -

tecnolog!a para elaborar su producci6n o bien no considera 

que sea de la calidad requerida. Por otro lado, sus export~ 

cienes (en el caoo de paises como el nuestro) no son muy 

elevados pues los productos que ofrecen el mercado interna

cional no pueden competir con los de paises industrializa-

dos, por lo que sus exportaciones se componen principalmen

te de productos agr!colas, ganaderos, manufactureros o bien 

petroleros, para el pa!s que cuente con este producto. 

En el caso de Háxico, el petr6leo es nuestra mayor exporta

ci6n. Entonces como podemos ver, las empresas transnaciona

les producen m~s bien para consumo interno y su producci6n 

para el exterior es m!nima, por lo que los ingresos obteni-
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dos por este concepto tambi6n son pocos. Y si al d6ficit 

que resulta de las Exportaciones-Importaciones, agregamos -

los egresos por pago de transferencia de tecnologta, las 

utilidades remitidas al exterior de estas empresas y el pa

go de intereses de la deuda, pues el d6ficit es todavia ma

yor. 

A continuaci6n presentaremos una balanza de pagos de la lED 

en M6xico, la cual fue extratda de un ensayo que realiz6 AE 

turo Guillen R., investigador del Instituto de Investigacig 

nea de la UNl'M. 

Esta balanza s6lo cuenta con datos completos hasta el año -

de 1981. Si nos enfocamos directa y exclusivamente al saldo 

comercial, nos podrell>OS dar cuenta que su saldo negativo es 

de 4 338.6 millones de d6laree y si tomamos en cuenta el 

saldo del lllOVimiento de capitales el d6ficit es mayor (273.4 

millones de d6lares). 

No cabe duda que al reinvertir sus utilidades o parte de 

ellas en el pats, evitan la salida total de 6stas al extrarr 

jero, pero tambi6n serta prudente mencionar que estas rein

versiones se utilizan en la ampliaci6n o mejoramiento de 

las ya existentes en el pato y no en la implantaci6n de nu~ 

vas empresas de otro tipo. 
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BALANZA DE PAGOS DE !J, IED EN MEXICO 

I. INGRESOS TOTALES 3 987.6 

;,) E>:PORTl•CIONES DE MERCANCli\S l 641. 3 

B) INGRESOS DE Cl•PITAL 2 346.3 

l. Nuevas invcra1oncs cxtr4njcrns l 081.3 
2. Cuentas entre compañias 107.4 
3. Deuda neta anual l 157.6 

11. EGRESOS TOTAI.t:S 8 599.6 

C) IMPORTAC!ONES DE MERCANClAS s 979.9 

D) EGRESOS DE CAPITAL 2 619.7 

l. Utilidades remitida& 719.5 
2. Regalias y otros pagos 734.0 
3. Intereses de la deuda l 166.2 

Ill. SALDO COMERCIAL -4 338.6 

IV. SALDO DEL MOVIMIENTO DE CAPITALES 273.4 

V. SALDO TOTAL DE LA BALANZA DE PAGOS -4 612.0 

FUENTES: Comisi6n Nacionai de Inversiones Extranjeras. 
Indicadores del Sector Externo, Banco de H6xico, -
varios nG.meros. 
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Existe también otro estudio realizado por el Banco de Méxi

co en 1980 y citado en su tesis sobre inversi6n extranjera 

directa e inversi6n pGblica por Carlos A. Santander Salas y 

Jaciel Garduño, en el que muestra las utilidades obtenidas 

por estas empresas ;· la parte de éstas que se reinvierten -

(m:is del 69\) nuevamente en el p.1rs. 

IH!>t!STll I 1'.< tn'ltI:.:.A.::CS OHíO•l:}Á!> i<J>II':'It.kS ~i:rh·vorr IPAS 
00 O. tJO>':ICIO 
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ture l) J:;f., r.oo l t.?'> <X:tJ 1.: 0]7 coo 
E:xploloel6n de JIU.nas 106 047 O:>) iH !:, 70 00'.) 15-J 47'1 000 

IDduslrlo PLuufru:lur•r• IS l1' 
""' 000 

" . ,,, O~? CX>O 10 ••6 80!r 000 

Ali.-ntos .,, lff.H CXlO ui .,,¡ 000 ~· 29!> 000 
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T-... 81 '(..~ 000 --- Al •6S 000 
Text1l•• ni •;'ir? CXtQ H ...,,. CQO 107 19!. 000 
h.od&s da Vtrlitlr )' c:alJ:•do IJI &19 000 u 090 000 lJO J]('J ()()() 

lndu.alrta del curro •• lB 000 l] 7"97 000 H 428 000 

Kalier• 'f Productoa 44!" ~r• s• UI 000 17 7Jt. ~ l6 705 000 
Pe.pe! y Productoa 659 •ll 000 % 101 000 S6l ;n 000 

Jndu.atrto l:dltorl•l U7 OSS 000 10 lJO 000 428 125 000 

c~relo 1 S.M". P'tn.anc1~ro:1 ) IU no ooo 1 Sll 791 000 l S9l '2<) 000 

SWll. Out.ale.u 1Ddu.1tr1alea 1 ]1/i ::10 000 in ?'1 ooo 880 268 000 

Drer1Yaóos del h-t-r61eo 10 Be 000 "" )1>3 000 )) llOO 000 

PJ'odl.lC'tOS &t C.~ ''º 580 000 130 HU 000 !>09 7J9 000 

Plbtlooa ¡.,. JOC 000 11 l9J 000 l .. 9ll 000 

lbdualrl• flcttll lea tt.1.atca Hl 2SO 000 55 111 000 J97 ll9 000 

H1•rro y A.oeoro 107 ,,, 000 l !>61 000 104 'l07 000 
El9Clr&:.1c• 1 ""ª JJ) 000 ~2' OU 000 1 JU 68' 000 
Tranapiort• 1 ti45 ~89 000 1 211 414 000 J 4lt 165 000 
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\ 100\ 30.42\ 69.58\ 
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CAPITULO 111 

REGULACION DE lJ, I!NERSION ~:XTAANJEAA F.N MEXiCO 

Las limitaciones impuestas a la ar.tividad económica do los 

extranjeros se basa en diversas fuentes jur1dicas, particu-

larmente las derivadas de preceptos constitucionales y que 

han sido ob)cto de reglament11cioneo en leycs <>spcciales co-

mo el petróleo, la minería, l" cncrgío cll!ctrico. 

Existen otras disposiciones que restringen la participación 

del capital extranjero en determinadas actividades que no -

tienen un funcionomiento en normas constitucionales, talos 

como los que exigen a los capitolcs extranjero& aneciarse -

en minorta con capitales nacionales y dentro de éstas, las 

contenidas en el decreto del 29 de junio de 1944, que fuera 

dictada durante la Segunda Guerra Mundial y que establece -

limitaciones a la actividad de los capitales for4neos den

tro de la RepGblica} 

En este año, ante la suspensión de garantías (debido al es

tado de guerra que exist1a en H6xico), el entonces preside~ 

te Alvaro Camacho promulg6 un decreto en el que •exigía a -

l) A-;ullar K .. Alonso.. f'ol tuca llexlc.an4 •Obre lnvoralon~s E.xtronjera.a. lnstUuto de -
lnvir-sll9ac:lone• &con6a1cas, 1977, p. 160. 
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los extranjeros y a las sociedades mexicanas que pudieran -

tenerlos como socios que, durante el tiempo que permanecie

ra en vigor la citada suspensión de garant!as obtuvieran 

permiso para adquirir negociaciones (o el control sobre 

ellas) dedicadas a actividades industriales, agrícolas, ga

naderas, forestales, de compra venta o explotación de bie

nes inmuebles rústicos o urbanos, fraccionamiento y urbani

zación de los mismos", extendi6ndose estos permisos a la a~ 

quisición de bienes inmuebles, concesiones de minas, aguas 

y combustibles en general. 

Este decreto sólo estuvo en vigor mientras duraba la emcr-

gencia y el estado de guerra. 

Por acuerdo presidencial de 23 de junio de 1947, se creó 

una Comisión lntcrsecretarial para "coordinar" la aplicac:i6n 

de las disposiciones legales aplic~bles a la inversión de -

capitales nacionales y extranjeros, cote acuerdo determinó 

el funcionamiento de la susodicha comiei6n, la que emitió -

doce normas generales. 

A p~rtir de la d6cada do los cincuenta y principios de los 

sesenta y con motivo de algunas impugnaciones que llegaron 

hasta la Suprema Corte de Justicia, la Secretaría de Rela-

ciones se vio obligada a recurrir a la Ley de Secretarías y 

Departamentos de Estado para continuar con la política ost~ 

tuida por el decreto de 1944, el cual ostablccra la neccsi-



77 

dad de una autorizaci6n expresa para la creaci6n de cual

quier sociedad, ya fuera an6nima o de otro tipo, y cuales-

quiera que fueran sus fines, lucrativos o no. 

Hasta 1973 la inversi6n extran)era fue gobernada y control~ 

da por preceptos constitucionales muy generales (art. 17) y 

por disposiciones administrativas que se aplicaban a activi 

dades econ6micas espec!ficas1 bajo esta !6rmula (y tomando 

en cuenta el capital for&neo) , las actividades ocon6micas -

podr!an a9_ruparse en los siguientes cap!tulos: actividades 

controladas totalmente por el Estado; actividades y empresas 

reservadas a mexicanos con clausula de exclusi6n de extran

jeros¡ actividades con intervenci6n del capital extranjero, 

pero en las que los mexicanos deber!an de tener mAs del 51\ 

de las acciones; actividades sin restricciones para los ex

tranjeros, sujet&ndose a los mismos requisitos (derechos y 

obligaciones) que los inversionistas mexicanos. 2 

III.l La Ley para Promover la Inversi6n Mexicana y Regular 

la Inversi6n Extranjera. 

Antes de la expedici6n de la Ley de Inversi6n Extranjera, no 

exist!a en México un ordenamiento legal integrado que regu

lara espec!ficamente las inversiones extran)eras directas. 

Las leyes reservaban las ramas blsicas de la econom!a al E~ 

JI lbl-, p. 51. 
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tado, o bien exclusiva o mayoritariamente a mexicanos, pero 

en las ramas decundarias los extranjeros podian invertir li-

bremente. Por eso los ~nversionistas extranJeros se orient~ 

ron al control de las &reas m5s din5.micas y adquirieron em

presas nacionales productoras de arttculos de qran demanda, 

dedic5ndose a proporcionar servicios cuya oferta se podrta 

abastecer localmente. 

El Estado se reserva las actividades econ6micas fundamenta-

lea y de qran repercusi6n en toda la economta: petr6leo, pe

troqutmica b5aica, enerqta el6ctrica, ferrocarriles, comun! 

caciones teleqr4ficas y radioteloqr5!icaa. 

Los sectores reservados exclusivamente a ID8xicanoss inatit~ 

cienes de cr~dito y or9ania1110s auxiliares, inatit~ciones de 

ae9uroa, instituciones de fianzas, sociedades de inverai6n, 

radio y televiai6n, transporte automotriz en carreteras fe

derales, distribuci6n de qas y explotaci6n forestal. 

La participaci6n extranjera variaba entre el 34 y el 49• en 

las siguientes actividades: petroqulmica secundaria¡ mine

rl•1 producci6n: diatribuci6n y exhibici6n de peliculas ci

ne111Ato9r5f i<!as: transportes marttimos internacionales y seE 

vicios marttimos de r.abota)e; transportes urbanos e interu~ 

banas; psicultura y pesca¡ producci6n compra-venta y distr! 

buci6n de aquaa qaaeoaas, aat como esencias, concentrados y 

jarabea que sirvan para la elaboraci6n de las mismas¡ pren-
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sa y editoriales de libros y revistas; publicidad y propa--

ganda; plantas empacadoras de productos marinos; conserva--

ci6n y empaque de productos alimenticios; empresas de tran~ 

portes a6reos; industrias hulera y siderGrgica del cemento, 

vidrio, fertilizantes, celulosa y aluminio; agricultura; ªE 

ticulos de tocador, productos farmac6uticos y medicinales! 

En las actividades restantes, los extranjeros podian inver-

tir libremente. 

Pero el 26 de diciembre de 1972 fue envi¿da al Congreso de 

la Uni6n la iniciativa de "Ley para Promover la Inversi6n -

~exicana y Regular la Inversión Extranjera•, la cual fue p~ 

blicada en el Diario Oficial del 9 de marzo de 1973, entran 

do en vigor dos lli8ses despu6a. 

Dicha ley establece, que en ninqGn caso la inverai6n extran 

jera podr4 ser 111Ayor del 49\ y establece minor!a extranjera 

no s6lo en la propiedad de la eapreaa, sino tambi6n en la -

adllliniatraci6n, las acciones que pertenezcan a extranjeros 

deberAn ser nominativas. 

Ademas la ley introduce otro elemento, t.a Comisi6n Nacional 

de Inversi6n Extranjera, quien est~ facultada para aumentar 

o disminuir el porcentaje de participaci6n en empresas ex

tranjeras; y tambi6n es ella quien determina, de acuerdo 

criterios fijados en la ley de la materia, si la inversi6n 

JI lb!~, p. llM. 

m~ 
SAUR 

~1" ~EBE 
. b1r>~tGlECA 
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extranjera es aceptable para el pais y los requisitos que -

debe cumplir. 

Ahora bien, considerando que un estudio más profundo sobre 

dicha ley sorra exhaustivo y por dcm&s innecesario, s6lo t~ 

caremos los aspectos m~s relevantes, ya que considero que -

esto nos proporcionar& una visi6n general de la composici6n 

de la mencionada ley. 

I. La ley para proveer la inversión mexicana y regular la 

invcrsi6n extranjera considera inversi6n extranjera no 

tan s6lo aquGlla que realice peruanas de nacionalidad 

extranjera, sino tambi6n lao que efectOon empresas ine

xicanas en las que ¡>Articipe mayoritariAJ11ente capital 

extranjero o en las que loo extranjeros tengan la fa

cultad de determinar su mane)o. 

II. Esta ley equipara a la inversión inexicana la que efec

tOen los extranjeros residentes en el paI~ con calidad 

de inmigrado, salvo cuando, por razón de su actividad, 

éstos se encuentren vinculados con centros de decisión 

económica del exterior. 

Es decir, que la ley otorga un trato privilegiado a -

~quellos extran]cros que ya se han asimilado a México. 

Cuando para su actividad el inmigrado está sujeto a d~ 

cisiones provenientes del exterior, su inversión no se 

equipara a la mexicana, y por tanto, tiene que cumplir 
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con todos loa requisitos establecidos para la inversilin 

extranjera. 

III. Las fracciones m4s representativas del art. 13 de esta 

ley, señalan que .la inverai6n extranjera dcberS: 

l. Ser complementaria a la nacional; 

2. No desplazar a empresas nacionales que est~n opera~ 

do satisfactoriamente, ni dirigirse a campos adecu~ 

damente cubiertos por ellas; 

3. Ser sus efectos positivos sobre la balanza de pagos 

y, en particular, sobre el incremento de las expor

taciones. 

4. Cuidar sus efectos sobre el empleo, atendiendo al n! 

vel de ocupaci6n que genere y la remuneraci6n de la 

mano de obra; 

5. Propiciar la ocupaci6n y capacitaci6n de t•cnicos y 

personal ad&inistrativo de nacionalidad 111exicana1 

6. Promover la incoporaci6n de insumos y componentes 

nacionales en la elaboraci6n de sus productos; 

7. Observar la medida en que financien sus operaciones 

con recursos del exterior. 

B. Propiciar la diversificaci6n de las fuentes de in-

versi6n y la necesidad de impulsar la integraci6n -

regional y subregional en el área latinoamericana; 

9. Propiciar el aporte tecnol69ico y su contribuci6n a 

la investi9aci6n y desarrollo de la tocnologla en 

el pala. 
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IV. El articulo 25 de la Ley para promover la Inversi6n Me

xicana y Regular la Inversi6n Extranjera establece que 

los t!tulos representativos del capital de las empresas 

serSn nominativos. As! como tambi6n establece la oblig~ 

ci6n de que los extran)eros obtengan aprobaci6n previa 

de la Comisi6n Nacional de Inversiones Extran)eras para 

adquirir t!tulos al portador. 

En cuanto al punto de la Comisión Nacional de Inversio-

nes Extranjeras, scr5 tra~ado in.is adelante. 

v. La ley tambi6n establece un registro para los inversio

nistas extranjeros. El Registro Nacional de Inversiones 

Extranjeras, el cual permitir& conocer real.mente la mag 

nitud de sus actividades, sus i.mplicaciones y eetructu-

ra. 

III.l.l Comisi6n Nacional de Inversiones Extranjeras. 

La Comisión Nacional de Inveroiones Extranjeras~ creada por 

la Ley para Promover la Inversi6n Mexicana y Regular la In

versión Extranjeia, está integrada por siete secretarios de 

Estado: de Gobernaci6n, Relaciones Exteriores, Hacienda y -

Cr6dito Público, Industria y Comercio, Presidencia, Patri1112 

nio Nacional y Trabajo y Previsi6n Social. Los titulares de 

estas Dependencias son miembros propietarios, y loe suplen-

4) 05C&I" ~ Gar&.a.. llllxtco ante l• Jq•er•i6n Extranjera. "6.Jrtco, 1974, pp. •• 1 t!t. 



83 

tes, los subsecretarios designados por loa respectivos se-

cretarios. La Comisión est! auxiliada por un Secretario Ej~ 

cutivo designado por el Presidente de la RepGblica. 

Esta Comisión debe efectuar sesiones mensualmente y tiene -

las siguientes facultades: 

l.- Resolver sobre loo porcentajes y condiciones en que po

dr4 participar la inversión extranjera en em¡resas ya es 

tablecidas, en nuevos establecimientos, en nuevos cam-

pos dd actividad económica o nueva• l!noaa de productos 

señalar las reglas generales y los caaos de excepción. 

~-- Ser órgano de conaulta obligatorio de todas las depen-

dencias del Ejecutivo y coordinar su acci6n. 

3.- Establecer criterios y requisito• para la aplicaci6n de 

las disposiciones legales y reglamentarias sobre inver

siones extranjeras, y 

4.- Someter al Ejecutiv~ Federal proyectos legislativos y -

reglamcntarioa y medidas administrativas sobre la mate

ria. 

En cuanto a la resolución sobre los porcentajes y condicio

nes en que podr! participar la inversión extranjera, la Co

misión debe considerar los 17 criterios y caracter!sticas 

que enumera en el art!culo 13 de la ley que le dio surgi- -

miento. 
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Ante la imposibilidad práctica de que la Comisi6n Nacional 

de Inversiones Extranjeras pueda resolver todos los casos 

que se le presenten en un tiempo razonable, ha determinado 

que cada Secretar!a designe un representante y que 6stos se 

reunan semanalmente para conocer de los asuntos concernien-

tes a la Comisi6n. 

III.1.l.l Resoluciones de la Comisi~n Nacional de Inversio-

nes Extrnnjeras. 

La C?IIE ha aprobado }' publicado 15 resoluciones, referidas 

principalmente a las cuestiones siguientes:~ 

Inversi6n extranjera en industrias maquiladoras. 

Participaci6n extranjera en la adminiatraci6n de las em-

prosas. 

lnversi6n extranjera en el capital de las empresas. 

Aznpliaci6n de la inverai6n extranjera. 

Transmisi6n de accionen entre extranjeros. 

Operaciones de venta de bienes rateos en el extranjero. 

Part1c1paci6n de la inversión extranjera en nuevos campos 

da actividad econ6mica. 

Nue~as lineas de productos. 

S> ~ulac16n sobre propiedad tndu.trtal, trcmsrore-octa do teicnoloqla • lnveralcxwa b
tra.nJrr~ .. Ste-solucloaf:'• ~r•l•• de la C09ls16a Neciooal de laYe.-.looes btranjeru. 
M•lco. 198:2, pp. •O? a 521. 
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Y los dos Oltirnos, publicados en el Diario Oficial del 2 de 

septiembre de 1986. 

La 14 que se refiere a las sociedades financieras interna-

cionales que pretendan realizar inversiones an sociedades -

mexicanas, considerando su partic1pación como "capital nue~ 

tro• y no inversión extranjera. 

La 15, relativa a la participación de la pequeña y mediana 

industria, las que no tendr4n obligación de presentar soli

citud a la CNIE para constituirse con m•yorta de capital e~ 

tranjero, siempre que se sitOen en los par&metros que fija 

La propia resolución. 

Asimismo, debemos hacer notar que solicitudes para conati-

tuir sociedades mexicanas con 100\ de capital extranjero, o 

la adquisición del 100\ de aociedadea mexicanas que sean 

controladas por mexicanos, as{ como su expansión y reorgan! 

zaci6n, podr4n obtener resoluciones a favor, siempre y cua~ 

do, se demuestre que esta inversión beneficiar& al pata. 

Ahora bien, las actividades que la CNIE considera primordi~ 

les en el desarrollo del pats, por ganar divisas al pa{a, -

por incorporar o bien adaptar tecnologtas adecuadas, aat c2 

mo por generar empleos, son las que so enlistan a continua

cHln: 

PRINCIPALES ACTIVIDADES GENERADORAS DE EMPLEOS 

- Aviones y otros equipos de transporte pesado. 



Construcci6n y reparaci6n de embarcaciones. 

- GrGas, poleas y similares. 

Herramientas especializadas. 

- Maquinaria e implementos agr1colas. 
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- Maquinaria para el procesamiento y envase de alimentos y 

bebidas. 

Maquinaria para madera. 

Maquinaria para extrucci6n y moldeado de pl~stico. 

- Maquinaria para la industria de las artes gr5ficas. 

- Maquinaria para la industria textil y del calzado. 

- Maquinaria para la industria !>"trolera y pctroqutmica. 

- Maquinaria y herramientas de control numérico para el co~ 

te y formado de metales. 

- Motores de combustiOn interna para embarcaciones y loco1112 

toras. 

- Motores y generadores el6ctricos de alta potencia. 

- TUrbinas para industria del proceso. 

- Turbo compresoras de alta potencia. 

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE CAMBIO TECNOLOGICO. 

- Aparatos de precisi6n y medici6n. 

Biotecnologta e Ingenier1a Gcn6tica. 

Discos y cintas magn~ticas para computaci6n. 

Electr6nica de consWllO. 
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- Equipo e instrumental m6dico. 

Equipo de telecomunicaciones. 

Equipos de c6mputo y sus partes y componentes. 

- Equipos de instru.mentaci6n y control de procesos. 

- Equipos ;• aparatos elcctr6nicos, cientS:ficos y de inqeni~ 

rS:a. 

- Especialicbdcs quS:micas. 

- Materias primas y substancias activas farmac6uticas. 

- Metaldrqica de alta tecnoloq!a. 

Microfundici6n de alta precisi6n 

Herramientas especiales. 

Materiales de alta tocnoloq!a. 

ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA EXPORTACION. 

Componentes, partes y materialog eloctr6nicos diversos. 

Electr6nica profesional. 

Equipo y material fotogr4fico. 

Maquiladoras. 

Motocicletas y veh!culos similares do m4s de 350 e.e. 

Resinas sint6ticas y plásticos. 

Industria hotelera. 
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III.1.2 Reglamento y Registro Nacional sobre Inversiones 

Extranjeras. 

El Art!culo 23 de la Ley para Promover la Invers16n Mexica-

na y Regular la Inversi6n Extranjera cre6 el Registro Naci2 

nal sobre Inversiones Extranjeras y el 23 de diciembre de -

1973, se public6 en el Diario Oficial de la Fcdcraci6n, el 

Reglamento de dicho Registro, asl corno la tarifa para el c2 

bro de derechos relativos al Registro Nacional de lnversio-

nes Extranjeras. 

El Registro depende de la Secretarla de Industria y Comer

cio y est& bajo la direcci6n del Secretario Ejecutivo de la 

Comisi6n Nacional de Inversiones Extranjeras.6 

El Registro est& dividido en cinco partes o secc1ones: 7 

Secci6n la.: De Personas Ftsicas o Morales Extranjeras. 

Secci6n 2a.: Las Sociedades HexicanAs con Invorsioniotas E.>!_ 

tranjeros. 

Secci6n 3a.: De Fideicomisos. 

Secei6n 4a.: De Tltulos Representativos de Capital, y 

Secci6n 5a.: De Resoluciones Dictadas por la Comisi6n. 

Secci6n la. 

En esta secci6n se debcr4n inscribir las personas flsicas y 

61 lblCS.., p. 50. 
11 lbld•, pp. ~1 • se. 



99 

morales extranjeras que realicen inserciones reguladas por 

la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la In

versi6n Extranjera. 

Secci6n 2a. 

En esta sección debcr~n inscribirse las sociedades mexica-

nas en cuyo capital participan personas trsicas y morales -

extranjeras, unidades económicas extranjeras sin personali

dad juridica o empresas mexicanas en las que participe may2 

ritari4l11Cnte capital extranjero. O en las que los extranje

ros tengan por cualquier trtulo, la facultad de determinar 

e~ manejo de la empresa. 

Secci6n Ja. 

Dentro de esta sección se deberln inscribir los fideicomi-

aoa ~n que participen extranjeros y cuyo objeto sea la rea

lizaci6n de actos regulados por la Ley para Regular la In-

verai6n Extranjera. 

Secci6n 4a. 

En esta sección se tendrln que inscribir los t!tulos de las 

acciones y las partes sociales que sean propiedad de extra~ 

jeros o que est6n dados en garantra a extranjeros, y las 

transmisiones que de ellos se efectüen. 
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Secci6n Sa. 

Aqut se inscribir5n las ~esoluciones que dicta la Comisión 

Nacional de Inversiones Extranjeras, ya sean generales o es

pectficas. 

Final.mente, el Registro de Inversiones Extranjeras, no es 

pdblico, sino privado y confidencial, salvo a lo que se re

fiere a las resoluciones generales que dicta la CNIE 1Comi

si6n Nacional de Inversiones Extranjeras) , as1 como a las 

resoluciones espectficas que acuerde dicha Comisi6n. 



CAPITULO IV 

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES DE LA INVERSION DIRECTA 

Y EL FINANCIAMIENTO EXTERNO~ 

Los gobiernos intervienen en la regulaci6n del aparato pro

ductivo; que adem4a do au !unci6n de imponer y conservar el 

orden deben sentar las basca para que loa recursos se admi

niatren de tal manera que la sociedad alcance el mayor bie

nestar social. 

Y la serie de t~cnicas que ae utilizan para alcanzar ese ·~ 

qundo objetivo integran la polltica econ6mica, donde ae co~ 

centra la mayor atenci6n de las autoridades y de loa parti

culares. ya que de ella depende el 9rado de desarrollo a que 

ae puede aspirar. 

La polltica econ6~ica, a su vez. ae auxilia de varios ina-

trumentoa, entre loa que eatln las finanza• pGblicaa y la -

polltica fiscal, que no a6lo son un registro contable da las 

operaciones estatales, aino un conjunto de estrategias que 

ae utilizan para lograr loa objetivos de desarrollo del pala} 

11 •1-1 Azl9el hralu. •ico-1a para T-·· llb1co, 1917, pp. lU a HO. 
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De tal forma que M~xico, a trav~s de sus finanzas pGblicas, 

va a resolver sus problemas de financiamiento para su macr2 

econom1a, pues el Estado debe cumplir con sus funciones, c2 

nio son: apoyar su desarrollo econ6mico1 proporcionar segurl 

dad y protecci6n social a su poblaci6n; ast como, elevar el 

nivel de vida do la misma. 

Para lo que el Estado se harA llegar recursos a trav~s de -

su ingreso pGblico (impuestos, derect,os, productos y aprov~ 

chamientoa, y deuda pGblica interna o externa). 

Como consecuenc~a de las funciones propias del Estado, se -

ha hecho uso del cr,dito extorno y la invcrsi6n extranjera 

directa (IEDI o como tambi6n se lo llama, el ahorro externo 

esto bajo la prCJ11isa de que ea compleJDentario al interno. -

L6<¡icAJM>nte que a trav6a del tiempo ha cobrado mayor impor

tancia, pues el uso que le heJDOs dado al cr6dito externo, -

particularmente. ha sido excesivo en los Gltimos años. 

Ea auy cierto que las repercusiones por utilizar estos ins

trWDentoa financiero• han sido muchas y muy variadas en to

dos· loa aspectos (econ6micoa, sociales, pol1ticoa y cultur~ 

lea), ain embargo por las razones ya mencionadas en el Cap! 

tulo I, en el apartado referido a la necesidad de la inver

si6n extranjera, se le proporciona cierta razonabilidad a 

la opinión del señor Luis Pazos, quien señala: •01 ahorro 

extranjero es una necesidad para nuestros paises y al anal.!. 

' 
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zar cuSl de las dos v!as, pr~stamos o inversión extranjera 

directa, es m&s conveniente, vemos que dado nuestro atraso 

tecnológico, la vra menos gravosa y menos redituable es la 

inversi6n directa, pues en el caso de nuestros pa!ses es -

mejor tener socios que acreedores~. 

IV.l Referentes a la Inversión Extranjera Directa. 

IV.1.1 Estrategia Financiera. 

LA IED establece, lo mismo en H6xico que en cualquier otro 

pata, un marco globa1, en el cual considera aspectos finan

cieros, comerciales, tecnol6gicoa, administrativos y pollt~ 

coa. 

Es conveniente señalar que para efectos de cata inveatiqa-

ci6n s6lo mencionaremos loa lineamientos financieros que P2 

nen en practica dentro de nuestro pala, y 6atoa aon: 2 

1) Se inicia en general con inversiones que cubren loa act~ 

vos fijos indispensables, a menudo a partir de inatala-

ciones y equipos que no son los mas avanzados ni loa mas 

costosos en la actividad de que se trate. 

21 5610 al principio o al hacer grandes ampliaciones concu

rren las matrices con aportes frescos de divisas. Y a m~ 

nudo aun en tales casos se limitan a otorgar avales Y a 
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obtener cr6ditos especialmente en su pa!s de origen, a -

menos que los banqueros exijan inversiones adicionales 

del capital propio. 

JI S6lo en situaciones verdaderamente dificiles, las empre

sas, solicitan apoyo financiero de la matriz. 

41 Las empresas aprovechan la liquidez y facilidades ofrec! 

das por los bancos, sobre todo norteamericanos y en años 

anteriores contactaron cuantiosos cr6ditos del exterior. 

51 Sus fuentes principales de (inanciamiento se derivan de 

su capacidad para obtener utilidades. 

6) Recurren poco al financiAmiento interno en H6xico, tanto 

por las ventaJas que les ofrece usar sus propios recur-

aoa como porque este cr6dito bancario ésta sujeto a res

tricciones en cuanto al J110nto y condiciones de operaci6n. 

Sin embargo, conviene mencionar que on loa GltiJllOa años 

(después do 19821 algunas empresas prefirieron tener su 

deuda en pesos, aun pagando un alto tipo de interés. 

71 Las empresas extranjeras pueden acudir al mercado de va

lores en busca de fondos, esto ea, a trav6a de emisi6n -

de acciones y bonos. 

8) S6lo en algunas ocasiones, cuando creen que las condici2 

nes de la empresa y de la econom!a nacional son convonie~ 

tes, parte de las utilidades son reinvertidas, el resto 

es enviado al extranjero en forma de dividendos, rega--
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lias u otros pagos. 

9) Dada la pr§ctica de remitir al extranjero cuantiosas s~ 

mas en divisas, las empresas extranjeras prefieren te

ner f§cil acceso al mercado de cambios y no ocultar su 

simpatia por un régimen de libertad cambiaria o que en 

todo caso imponga restricciones minimas al movimiento -

internacional de fondos. 

Al respecto, la continua devaluaci6n del peso es un fas 

tor adicional de prcsi6n, pues las empresas tratan de -

apresurar sus envios de fondos al exterior, convencidas 

de que si no lo hacen, el valor en dólares de sus remi

siones ser& cada vez menor. 

10) Despu6s de la crisis de 1982, y ante las cr~cicntes di

ficultades asociadan a sus pesadas deudas, casi todas -

las empresas con capital extranjero recurrieron a loa -

mecanismos de protecci6n establecidos por el Banco de -

H6xico -Ficorca-l contra la devaluaci6n monetaria. Pri

mero a un r6gimen de repartos y m&u tarde a uno en el -

que el propio banco central se compromete a devolver d~ 

lares a los acreedores extranjerou, y cobra a las empr~ 

sas deudoras una tasa que equivale a un seguro que per

mite al banco cubrirse. Los deudores saldan sus obliga

ciones en pesos, al tipo de cambio de la fecha de com

pra. La tasa es alta, y a la vez ea deducible de las 

JI lbt-, PP• U8 J 129. 
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utilidades, como gasto financiero. 

En lo que se refiere a los bancos, que tambi6n son podero-

sas empresas transnacionales que ejercen gran influencia en 

el movimiento internacional de capital, algunos rasgos de -

su polftica financiera son: 

1) Operan con tasas alta~ de inter6s, en general muy supc-

riores a las tradicionales.- Dichas tasas no son altas -

en t6rminos nominales, sino en t6rminos realen, o nea 

que exceden conniderablemente a la tasa de inflaci6n. 

Los bancos cobran, ademSs elevadas comisiones por la r~ 

ncgociaci6n y renovación de adeudos, y desde 1982, imP2 

nen en sus operaciones con México y otros paises a los 

que consideran "muy riesgosos•, altos cargos como una -

especie de seguro que los proteja ante posibles incurpJ.! 

mientas. 

2) Entre los prestamistas destacan los grandes bancos comeE 

ciales de Estados Unidos, los que a menudo concurren en 

sindicatos en los que participan muchas instituciones -

crediticias de otros paises. Dadas las limitaciones le

gales que suelen afectar a esos bancos, la banca do in

versión os, en cambio, la que más participa en financi~ 

mientes a través del mercado de valores. 

31 Debido a la creciente participación de la banca comor-

cial en el crédito internacional, a otros factores a m~ 

nudo ligados a la preferencia de los propios deudores y 
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a consideraciones de costo, en años recientes cobr6gran 

importancia el crédito a corto plazo que siendo relati

vamente r!gido y de altos tipos de interés, obliga al -

prestatario a operar con tasas de beneficio que permi-

tan cubrir un servicio sin duda oneroso. 

4) Hasta antes de la nacionalizaci6n de la banca mexicana, 

ésta empez6 a participar directamente en la captaci6n -

de fondos en el mercado internacional de capitales y a 

tomar parte y a veces hasta encabezar algunos sindica-

tos, y fue a menudo un conducto para canalizar fondos -

del exterior. 

5) Ante la imposibilidad de algunas empresas de pagar su 

deuda exterior, con frecuencia se ha hablado de que PªE 

te de la misma. serfa convertida en acciones que se poE 

drfan a disposición de los acreedores. Y aunque al res

pecto hay diveraon problemas e incluao reatrlcciones l~ 

gales que impiden o limitan grandemente a los bancos e~ 

tranjeros tales inversiones, el grupo Alfa, por ejem-

plo, anunció recientemente un acuerdo preliminar en tal 

sentido, conforme al Chase Hanhattan Banck, Citybank, -

Horgan Guaranty Trust y Bank of America, aceptarfan la 

capitalización de hasta 300 millones de d6lares del pa

sivo de Alfa equivalente al 30\ de su capital. En el e~ 

tendido de que el pasivo se reestructurar!a emiti~ndose 

obligaciones a 12 años, convertibles en acciones. 
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IV.1.2 Su Impacto Regional. 

La IED tiene importantes intervenciones en el cambio de vi

da de los individuos que habitan el lugar en el que ellas -

se establezcan, pues llegan a transformar su entorno y tra~ 

forman, desde su forma de vestir, de alimentarse hasta la -

infraestructura de su rcgi6n. Por ejemplo: 

11 Las transformaciones indispensables en la infraestructu

ra local para proveer de servicios b4sicos a las nuevas 

plantas lagua, electricidad, caminos, cncrg6ticos y com~ 

nicaciones a6reas, telcf6nicas, telegr4ficas y de t:.61.ex). 

2) La alteraci6n en el trazo urbano y en el destino y el 

uso del suelo. 

3) La ampliaci6n de las instituciones de capacitaci6n de la 

fuerza de trabajo y la nueva composici6n de la misma en 

t6rminos del balance entre personal no calificado, t6cn! 

cos y empleados, y, por consiguiente, la alteraci6n en -

la distribuci6n del ingreso. 

4) La modificaci6n de los ingresos fiscales, en el orden m~ 

nicipal y estatal. 

5) El desplazamiento sectorial de los trabajadores anterio~ 

mente dedicados a la agricultura u otras actividades pr! 

marias, las artesantas, la pequeña industria familiar y 

la mediana industria regional. 
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6) Los cambios en los h~bitos de comportamiento, disciplina 

laboral, y las costumbres y tradiciones. 

71 La aglutinaci6n y aubordinaci6n de loa capitales menores 

a los nuevos de desproporcionada magnitud. 

8) La asi.metr!a en el poder y la influencia en los aparatos 

pol!ticos y jur!dicos del !rea, y ser! proporcional al 

monto de la invorai6n, 111 empleo o ingrcaoo generados y 

a la rolaci6n con otras filiales de la misma empresa ex

tranje~a, a su l:!l4triz; a los poderes federales y al pro

pio Estado de su pa{s sede. 

9) Las deformaciones en el entorno ocol69ico y de la cali-

dad de vida que, de una u otra forma acompañan a las <Jrll!l 

des instalaciones industriales. 

Sin embar~o, no debemos olvidar, tomar en cuenta que si 

no hubiera sido por instalaciones de este tipo de empre

sas en diversos estados de la RepGblica, tül vez en alg~ 

nos de ellos no hubieran llegado o bien hubieran tardado 

m4a los servicios pOblicos. 

IV.1.3 Transferencia de Tecnolog!a. 

Sin lugar a dudas, las aportaciones tecnol69icas que ros ~ 

porcione la IED es uno de los objetivoo que persigue el de

sarrollo del pa!s. 

Mas sin embargo, sus aportaciones estriban principalmente 
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en las "transferencias tecnol6gicas• que realizan de las em-

presas extranjeras a sus filiales instaladas en el país. Y 

•a trav~s de las licencias tecnol6gicas compradas por las 

empresas privadas nacionales y por el Estado. S6lo en muy 

contadas excepciones, como en el caso del pctr6leo se ha lo-

grado avanzar en el diseño y aplicaci6n de tecnoloqias pro

pias ••• • 4 

La tarea de inversi6n direc~a en el país realizadas por las 

empresas se abocan a procesos de adaptaci6n de los equipos 

para el uso de insumos nacionales - proceso que cobr6 vigor 

con la mexicanizaci6n de empresas imulsadas con la promulga-

ci6n de la Ley de Inversiones ExtranJcras de 1973- a e&tu--

dios de ingenierta industrial, y sobre todo, a actividades 

de diseño de productos, mercadeo, etc., ligados a la comer-

cializaci6n de los productos m&a que a actividades product! 

vas. 

En el caso de empresas mexicanas que operan con licencia& 

tecnol6qicas compradas a empresas extranjeras, que cobran 

4) L4 creae16n d~ lCl"\..'"l1Ulo?l4 5e h4 conce-ntr4do b!sic4.alt'nta eo le>A p.ahn dtt:uarrollado:!i. 
La tenJ.""1lc1a .a h CCf'K'il!'nlr4cl6n dt-1 tl~af)C°ll!' tK:nol~lco cm lo:li .,..,t..a.es Gveni4doo ae h.o 
rc!ur:A.c:So t."n lo.s úl uaos af':.os )' ll~nde 4 rcdonar 46.n ala cm ~l ful uro. J:l 70'\ de la 
tC!'Ctlolo-7!¿ Q'\l(!' se trashJ4 o lo:> ¡;.sbe!j 6u!-•<.ht~4rrollo.doa provl~ntt dtr A1~14 Yada
r,lll, Vr41'~ Breta.ña, frA..ncto. Jo¡,.6n y lo~ úl.tad<>!l Untdo:i. ülo:i dos Gltta.o:t p.o.taea .se 
t.an C"OOYt:rt1do en los lldereA e-n &o.Le-ria te-cnolÓoqlca, pue!I coatrolo.n 1011 uttetoras do 
punt.a de los que ~~ 1."l dt-s4rrol lo futuro de lo C!'C'Onoela (alcroeleclr6n1c4, blo
tecnolo;l.a U:iforúttca, e-n•rqfa nucl~or, etc.J. La dit"~ndencla. lecno16Q1C4 de la 
planto productha -:x1e&na re-s¡.iecto d• loa Es.todos unidos es un h~ho tnconteatable, 
dc-sde el ~to en qu~ la UD proviene de este pa.fa, el 53' de los contrato• tecno-
16;1cos ¡1r4ctadoa <'fl •l ¡.iorfodo 1971-1981 se blcl•ron con e9pre•as de caplt.al de lOll 
E.atados Onidos. 
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mayor fuerza a partir del impulso dado al proceso de mexic~ 

nizaci6n, los contratos generalmente establecen una serie -

de limitaciones como ~stas: fijaci6n de precios de venta, 

prohibici6n del uso de otras tecnolog1as, ventas obligadas 

a los dueños de la t~cnolog1a, restricciones a las posibili 

dades de exportar y otras. 

Los pagos por regal1as y asistencia tllcnica, se encuentran 

alrededor del 5\ de las ventas de las empresas, 16gicamente 

esto provoca una conotante o4lid;:i de diviaao. •su monto pr2 

medio anual en el per!odo 1971-1980 fue de 206 millones de 

d6lares, nivel muy semejante al promedio anual de 232 mill2 

nea de utilidades remitidas. En el periodo 1981-1983, el 

promedio anual de pagos de rogal1as y asistencia t'cnica a~ 

mentó de manera sensible a 480 millones de dólares, contra 

515 millones anuales por concepto de utilidades•.~ 

IV.1.4 Sectores de Punta. 

La IED se ha dirigido a sectores din&micoa y ha rezagado a 

los sectores -en sentido histórico- tradicionales, ea decir 

que no se localizan en sectores de "punta• ya existentes si 

no que ellas los crean, contribuyendo as! al avance de las 

fuerzas productivas de los paises sede, en los que favore-

cen el desarrollo y la creación de riqueza. 
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El hecho de que ellas creen los sectores de punta se debe a 

que, en M6xico al igual que en muchos otros paises que ha

cen uso de la IED s6lo condicionan la aceptabilidad o no de 

las empresas extran)eras que solicitan establecerse en el -

pa1s, a que la inversi6n: al sea complementaria a la nacio

nal; b) cree empleos; el transfiera tccnoloq1as; y di siga 

los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, a fin de 

estimular un crecimiento )usto y equilibrado de la economta 

del pata. 

Bajo dichos requerimientos, lo mismo se autoriza la edific~ 

ci6n de ensambladoras de autom6vi1cs, que una cadena de h"!!! 

burguesas. 

La innovaci6n cient!fica y su aplicaci6n productiva despla

za a maquinaria, sistemas y equipo de las matrices hacia 

las filiales y subsidiarias que operan -o son instalada•- -

en paises dependientes, en los que la tecnoloqta aun la ob

soleta, no es transferida a los circuitos productivos naci2 

nales sino conservadas cuidadosamente dentro de la cstruct~ 

ra de la empresa extranjera. 

En realidad •1a aplicaci6n de la tecno1oq1a se da en secto

res elegidos por la propia IED y su capacidad instalada 

ociosa se mueve alrededor de un 35 6 40\ en promedio, mues

tra de la inobjetable inadecuaci6n, en una economía como la 

mexicana, de bienes de capital, maquinaria y equipo diseña-
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dos para otros mercados y condiciones hist6ricas de produc-

ci6n que son impuestos a IED como por los monopolios nacio-

nales subordinados o asociados a aqu6llos•. Como lo afirma 

V!ctor M. Bernal SahagGn. 

En las Gltimas autorizaciones de la CNIE, en lo que va del 

r69imen actual (1982-1985) se han autorizado la expsnsi6n -

de 109 empresas con intervcnci6n extranJera (68 con 100\ de 

capital extranJero y s6lo en una su porcentaJe es menor al 

49\). 

Su distribuci6n se concentra en los sectores qufmico-farma

c,4utico, qufmico-petroqufmico, servicien y cHlctrico-elec-

tr6nicas principalmente, y si no perdemos de vista las ~ 

prioritarias ¡>4ra el desarrollo del pato (Cap!tulo II, nos 
' daremos cuenta que en esta distribuci6n, s6lo 8 (el 73\) e~ 

presas se encuentran en el sector •bienes de capita1•• y 

que cumplir!an con el objetivo de desarrollo para el pa{s. 

PRINCIPALES EMPRESAS EXTRANJERAS AlITORlZADAS POR U CHIE 
(1982-1985) 

Qu!aico-faraacéut teas 23 
Qu!•ico-petroqulatcaa 14 
Eléctrico-electrónicas 11 
Electrónicas 7 
Bienes de capital 8 
SiderGrgicas 3 
Alimentarias 7 
Metal-cec&nica 5 
Automotriz 4 
Otras 4 
Servicios 17 
eo-rcto 6 

FUENTE: Presidencia de la República, CC de Comunicación Social, datos 
tomados de expansión, 12 de junio de 1985. 

• Coa.o •Abcmo• 101 blene-s de capitel eoepr«>nóen aaqu1Mrl• y ~lpo n.ceearlot p.ar• 1• -
1nstelac16n de nuevas ~presas en el pata. 
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De tal forma que los sectores principales a los que se diri 

ge la IED, sigue siendo la quimic~ y petroqutmica, de maqui 

naria y aparatos y arttculos el6ctricos y la automotriz, 

ast como tambi6n en menor importancia a pesar de su rápido 

crecimiento la agroindustria y la producci6n y ensamble de 

productos de la electr6nica 

y mini y microcomputadoras). 

(en el área de las calculadoras 

IV.1.5 Perspectivas. 

Algunas perspectivas a corto plazo en M6xico, 

quientea:6 

son las si-

España: instalaciones o ampliaci6n de c~prosaa de alimentos 

equipo electr6nico, productos fannac6uticos, textiles, aer~ 

nluticoa, aqrtcolab, 6pticos, medicamentos y conatrucci6n 

de barcos. 

Gran Bretaña: automotriz, transferencia de tccnoloqla, far

mac6utico, minerta y pctroqutmica. 

NJ:gica: farmac6uticas, electr6nica, minorla, maquinaria pe

sada, transportaci6n, carros de ferrocarril y telefonla. 

RFA: automotriz, electr6nica, farmac6utica y 6ptica. 

Francia: obras turlsticas y transporte urbano (METRO). 

6) ll>1d9, p. 150. 
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E.U. y Jap6n: autotransportes, turismo y otros servicios. 

Y como nos podemos dar cuenta la IED sigue dirigiéndose ha

cia el sector de producci6n de bienes de consumo y de serv! 

cios. 

IV.2 Referentes al Financiamiento Externo. 

IV.2.1 cuantificaci6n del financiamiento externo. 

El proceso de endeudamiento cobra importancia a partir de -

la Segunda Guerra Mundial y con~tituye uno de los principa

~es aspectos del proceso de reestructuraci6n de la economía 

internacional. Las causas que la originaron las podemos ub! 

car en la naturaleza, car4cter y particularidades del pro

pio desarrollo econ6mico, que por lo que toca a su aspecto 

interno, se manifiesta principalmente como la necesidad de 

impulsar el crecimiento econ6mico y contrarrestar los dese

quilibrios generados tanto por la balanza de pagos como los 

propiciados déficits de las finanzas pGblicas. Por lo que -

se refiere a su causalidad externa fue un factor de primer 

orden la enorme expansi6n econ6mica y comercial de la post

guerra hecho que encuentra condiciones propicias en M6xico, 

sobre todo a partir de fines de la d6cada de los cuarenta, 

desarrolllndose una industrializaci6n con una alta necesi-

dad de divisas. 
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El proceso de endeudamiento reciente, se puede analizar aten 

diendo a tres grandes per1odos 7 que comprenden a etapas iden 

tificados de su desarrollo: de la postguerra a fines de los 

sesenta; durante los setenta y hasta 1981; y de 1982 a la 

fecha. 

En su primera etapa, el endeudamiento pGblico externo cons

tituy6 una de las fuentes de financiamiento en que se apoy6 

el crecimiento de la economia nacional. A partir de la d6c~ 

da de los setenta los importes de las nuevas contrataciones 

tienden a ser anulados por el cada vez mAs alto costo finan 

ciero que significa el servicio de la deuda, para converti~ 

se en loa años ochenta y sobre todo a partir de 1982 en una 

pesada carga a cuya cobertura se aplica no s6lo la totali

dad de las nuevas y e&casas contrataciones, sino t8lllbi6n par

te significativa y aun creciente de las exportaciones. 

IV.2.1.l Primera etapa 1940-1970. 

•se distingue por un sostenido crecimiento econ6mico e im

portantes inversiones pOblicas. El PIB registr6 un crecimien 

to anual promedio del orden de 6,4\, mientras que la inver

si6n pGblica, orientada fundamentalmente a la creaci6n de 

infraestructura básica, alcanz6 una tasa media anual de cr~ 

cimiento ITMAC) de 16.7\. En ello el financiamiento externo 

jug6 un papel significativo, pues mientras en 1942 represen 

7) Pr....-ntadoa ~ la Rew1at..a ClDI de febrero de 1986. SUI AUTOR, pp. l a 6. 
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t6 un 12.5\ de la inversi6n pGblica total,·en 1970 fue el -

25.3\. 

El financiamiento pGblico externo en esta primera etapa, 

fue contratado por el gobierno federal con organismo multi

lateral. 

Ast la deuda pGblica externa creci6 durante el periodo a -

una tasa media anual de 24.4\, al pasar de 9 millones 304 -

mil d6lares en 1942 a 4 mil 268 millones 800 mil d6larcs en 

1970, distingui6ndose dos subetapas: una que va de 1942 a -

1954, en que la TMAC fue de 30.4\ y otra que abarca de 1955 

~ 1970, en que se redujo la velocidad de crecimiento a una 

TMAC de 17.l\ª.8 

IV.2.1.2 Segunda etapa 1970-1981. 

El proceso de endeudamiento se desarroll6 en el marco de la 

crisis econ6mica internacional que se manifeat6 principal-

mente en una aguda depresi6n que impact6 desfavorablemente 

a las actividades productivas y motiv6 el traslado de gran

des inversiones a la actividad financiera. 

La deuda pGblica externa creci6 durante el periodo a un ri~ 

mo promedio de 25.7\ anual y pas6 de 4 mil 262.8 millones -

de d6lares en 1970 a 52 mil 960.6 millones de d6lares en -

81 lbldal, pp. 1 a s. (Dato• au.lrlco• Clnl~nt•J. 



108 

1981 y ~lcanz6 su mayor crecimiento promedio anual durante 

el auge petrolero (1970-19811 en que creci6 el 33.4%. A su 

vez, con relaci6n al PID, el importe acumulado pas6 del -

11.98\ en 1970 al 23.6\ en 1981? 

IV.2.1.3 Tercer etapa 1982 a la !echa. 

De 1982 a 1985 la deuda pGblica externa crece a un ritmo 

promedio anual de 6.9\ al pasar de 58 mil 874 millones a 72 

mil 080 millones de d6larcs. 

En esta Gltima fase, con la presencia de aerias dificulta-

des para cubrir el pago regular del servicio de la deuda, -

se inicia en un endurecimiento todav!a mayor de la condici~ 

nalidad de los mercados financieros internacionales y una -

elevaci6n de su costo, en el marco de una reducci6n extrema 

del monto y ritmo con que se ventan suministrando recursos 

financieros al pa!s en la etapa previa. 

Sin embargo, es importante hacer notar que no obstante lo -

anterior, la acelerada devaluaci6n que ha sufri~o el peso -

frente al d6lar sobre todo en este Gltimo pcr!odo, provoc6 

un incremento sin precedentes, de la deuda externa del pa!s, 

de 18 veces su valor medida en pesos, ya que tan solo en 

cuatro años su saldo pas6 de un bill6n 389 mil 156.5 millo

nes de pesos al final de 1981, a 26 billones 787 mil 720 ml 
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llones de pesos en 1985 (pesos corrientes al tipo de cambio 

controlado al final de cada periodo). Con ello representa -

una alta proporci6n del 23.6\ con respecto al PIB en 1981, 

pas6 a una superior del 55.5\ en 1985. 

IV.2.2 Destino del financiamiento externo a través del 

tiempo. 

La canalizaci6n de los recursos obtenidos del exterior han 

cambiaáo de destino al pasar el tiempo; inicialmente se de~ 

tinaban a la inversi6n y ahora, a partir de la década de -

los setenta, se han orientado a cubrir el gasto del Gobier

no Ft!deral. 

Durante el pertodo comprendido entre 1940 y 1970,10 loa re

cursos se dir~gieron hacia la creaci6n de infraestructura -

l>Asica y creci.Jniento industrial (la adquieici6n de bienes -

de capital, tecnologta y aseeorta técnica), o sea que, en 

esta etapn la mayor parte del financiamiento se canaliz6 a 

la inversi6n y modernizaci6n del pata. 

Sin e~bargo, las contrataciones siguientes, en particular -

después de 1973, se destinaron a cubrir los gastos corrien

tes del sector püblico, incluyendo el servicio de la deuda. 

Lo que quiere decir que se canalizan a empresas del sector 

pdblico y a los gastos de inversi6n en obras pdblicas, de -

10) lbid_, pp. 6 a 18. Se ceflare a todos los cSat.os cu...nUtAUvo•. 
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tal forma, que de 1975 a 1985 estas transferencias alcanza

ron un promedio anual del 81.3' del d~ficit gubernamental. 

Entre las empresas que absorben mayores transferencias, se 

encuentran: PEMEX (hasta 1979), CFE (a partir de 19811, FE~ 

TXMEX, Fundidora Monterrey (1984 y 1985), Ferrocarriles Na

cionales de M~xico, CONASUPO y Sistema de Transporte Colec

tivo METRO. 

As1 durante los setenta, el financiamiento externo además -

de dirigirse a los proyectos de inversi6n del sector plibli

co, cubri6 los desequilibrios de ahorro corriente de las e~ 

presas pfiblica, provocados por su estructura de precios y -

tarifas como por el servicio de su deuda. 

Este Gltimo rengl6n hJs tomado mayor importancia al pasar el 

tieapo (a partir de 1979) , pues los nuevos contratos son p~ 

ra pago de intereses, AJl)Ortizaci6n de la misma y para hace~ 

le frente a los desequilibrios de la balanza de pagos. 
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DEUDA EXTERNA DE W\S EMPRESAS PUBLICAS 

(Millones de d6lares) 

E=presa& Sector 
Año rGbUca .. Naf1nsa Peme:x Eléctrico Otras 

1970 3 562.2 477 .6 444.7 990.8 649.1 

1971 3 798.8 334.9 523.6 055.6 884. 7 

1972 4 186.3 407 . .:! 489.S 214.5 2 075.1 

1973 5 681 .8 683.6 724.0 496.0 2 828.2 

197' 8 027.7 909.7 907.8 ;! 059.0 " 151.2 

1975 12 277.6 ~02.0 729. 3 2 786.9 6 259.4 

1976 15 065.2 2 '15.9 2 221. .6 ) 264.3 8 160.4 

1977 llJ°673.2 2 339.3 3 0)4.4 3 734.3 9 565.2 

1978 20 833.3 2 505.7 lo 029.8 4 009.8 9 492.5 

1979 24 235.8 2 405.9 5 804.6 5 832.9 !O 192.4 

'1980 27 865.6 2 607.l 8 122.9 6 787.6 10 348.0 

1981 45 306.7 4 664.J 15 1.82.4 8 245.9 16 914.1 

1982 45 752.0 3 979.0 15 717.0 8 142.0 17 014.0 

1983 44 965.0 3 962.0 15 141.0 8 025.0 17 837.0 

1984 44 153.0 3 734.0 15 802.0 232.0 17 385.0 

1985 46 445.8 ND "º !ID !CD 

FUEICTE: Elaboraci6n propia con b••• en d•to• del IV y VI lnforwe de -

Gobierno de Joeé l.ópe• Portillo, lll Inf o.-.. de Ktguel de la 

Madrid H • • lnfo....., •obre Deud~ PGblica de la Secretaría de -

Hacienda y Crédito PGblico, al 4o. trime•tre de 1985. 

Cuadro presentado en la llev lata "CIEN" año VI No. 11, febrero 1986, p. 

18. 
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IV.3 Ahorro Interno: Soluci6n a la Dependencia Externa. 

~xico al igual que otros patses que est&n basados en econ~ 

mtas en proceso de desarrollo, se distinguen por su insufi

ciencia en cuanto a ahorro interno para cubrir las necesid~ 

des poblacionalcs y sus demandas sociales dadas por su cre

cimiento constante. Ante estas circunstancias el pats ha t~ 

nido que acudir a fuenteu complementarias de ahorro del ex

terior, buscando con esto los requerimientos oociales. 

MASxico ha apoyado su crecimiento econ6mico durante mucho 

tiempo mediante el uso de ahorros del exterior, ya en forma 

de inversiones directas o bien como pr6stamos, ambos con c~ 

r•cter complementario. 

Pero el pata ha utili%ado el endeudamiento externo en tal -

forma en los filtimoe anos que ya no le es posible seguir h~ 

ciendo uso de 61, hasta refitablecer au capacidad de pago en 

el exterior. 

Una economta como la nuestra, que demanda entre 800 mil y -

un ~ill6n de nuevos empleos anualea, -debido a su crccimie~ 

to poblacional acelerado- se ve en la necesidad de hacer 

uso del apoyo complementario del ahorro externo para la 

creaci6n de todos estos empleos. 

Nuestra alternativa radica entonces, como lo senala el 
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Lic. RaGl Treviño w.• •en reorientar la estructura de la ec~ 

nom1a nacional, lo que quiere decir que M6xico tendrá que 

ahorrar más y consumir menos del ingreso nacional, pues el 

ahO.r\'.O en una sociedad juega un papel preponderante, ya que 

al transformar estos ahorros en inversi6n, se convierten en 

los recursos econ6micos indispensables para generar empleos 

aumentar la producción, distribuir el ingreso, y lograr las 

metas de desarrollo económico y social que se persigan•. 

A continuación hacemos mcnci6n del estudio realizado por el 

Lic. Treviño Westcndarp, sobro el Ahorro Interno. 

IV.3.1 Definici6n de Ahorro. 

El ahorro se define colBO •e1 ingreso menos el consUllO, lo 

cual significa la liberaci6n de recursos que se utilizaban, 

o se hubieran utilizado en la producci6n o consumo de bie

nes y servicios, a !in de que queden disponibles para la in

versi6n en el pata •• • 11 El que estos recursos ee lleguen a 

utilizar interna y productivamente depende del tipo de pol! 

tica econ6mica que se siga y de la estructura de loa mere~ 

dos a trav6e de los cuales se capta y/o canaliza. 

Por otro lado, el ahorro se puede generar a diferentee niv~ 

les; el individual, a trav6s de la econom1a familiar¡ a ni-

vel de empresa, en la medida que retenga y genere plusvalta 

Dlrector Corpor•tiYo die A.a..aorl• tco.00..lca. Gl'\JPO Vts.A. 
lU E:Jeculi•o• ea Unan&u, enero 1'9Bt,. p. 36. 
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en el sector pnblico, en la medida en que genere superlvit 

en cuenta corriente, y (dependiendo de la situaci6n cambia

ria del pais) a nivel externo, mediante la atracci6n de ca

pitales y empr~stitos del exterior. 

IV.J.2 Condiciones para el ahorro. 

Para que el ahorro interno exista, se deben de presentar 

ciertas condiciones 1l necesarias dentro de pais, y 6staa 

son: 

Primera condici6n.- que existan remanentes del ingreso des

pu6a de satisfacer las necesidades indispensables de un in

dividuo o sociedad. 

Si este sobrante no existe, dif1cilJDente podr& contribuir -

con una parte de su ingreso al ahorro. 

Segunda condici6n.- Que el sacrificio presente se vea com-

pensado con la posibilidad de consUJllO real mayor a futuro, 

esto es, que se le proporcione un premio al ahorrador con -

unºrendimiento real positivo. 

Tercera condici6n.- Que tanto el individuo como la sociedad 

puedan visualizar (con confianza) a futuro para lo que es

tln ahorrando. 

12) lbidea, pp. 37 y 38. 
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Cuarta condición.- La sensibilidad y educación de la socie

dad hacia una disponibilidad ahorradora y orientarla hacia 

la previsión financiera. Esto es, motivar al individuo para 

que ahorre, as{ como orientarlo para que destine su ahorro 

a instrumentos financieros mSs adecuados para cubrir sus n~ 

cesidades, as1 como las del pa!s. 

Quinta condición.- Es necesario contar con instru.-nentos de 

ahorro idóneos en cuanto a caractcrtsticas culturales, de -

las motiv~ciones y necesidades !inancieras de los ahorrado

res e inversionistas individuales. 

IV.3.3 Fuentes de Ahorro Interno. 

El Lic. R4Gl Treviño Westendarp considera que para que el -

ahorro interno cumpla con su función dentro del pata, COIDO 

instrumento b4sico para abstenernos del uso del ahorro ex-

terno, se debe tener un entorno que 9enere el ahorro y 6ate 

estar! dado por al9unas ideas 9cnerales de polttica econ6m! 

ca 9eneral y operación financiera. 

Dentro de la polttica económica general se encuentra el ab~ 

timiento del desarrollo financiero interno1 esto con la co

rrección del proceso inflacionario, la recuperación del cr~ 

cimiento económico estable y (consecuentemente) el incremeE 

to de los ingresos de todos los sectores. 
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Esta estrategia de promoci6n de ahorro se deberá dividir en 

sus fuentes dentro del pa!s, que son: a) el sector público, 

b) los individuos, y c) las empresas. 

a) El Sector Público. sus prioridades son el saneamiento -

de sus finanzas y la reducci6n de su déficit financiero. 

El Estado ha tomado ya medidas al respecto mediante la -

revisi6n en precios de los bienes y servicios provistos 

por el mismo Estado y el incremento relativo en la fisc~ 

lizaci6n. 

Y ha venido controlando la crisis, se piensa que, median 

te traslado de recursos de los sectores privado y social 

al gubernamental, sin embargo, 6sta no es la soluci6n 

adecuada para recuperar el crecimiento econ6mico vta pr2 

ductividad, para lo que se requiere invertir en los sec

tores en los que la acumulaci6n de capital sea mAa efi-

ciente en lo que a producci6n •e refiere. 

b) Laa Personas Ftsicas. En cuanto a las personas ftsicas, 

sus prioridades son las de asegurar la permanecia y el -

incremento de su ahorro, as! como modificar sus preferen 

cias de liquidez por otras de 1114yor plazo en sus inver-

siones financieras. 

Para lo cual, serla necesario garantizar que el rendiml.cn 

to real de las tasas de inter~s (descontando inf laci6n o 

devaluaci6n o impuestos), pues esta medida proporcionar& 

al ahorrador garantta y certeza de que su capital finan-
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ciero se ~reserva y se incrementa. 

Y en cuanto a la polftica fiscal, ésta tiene que seguir 

considerando la inflación en las bases de tributación so-

bre la renta, para mantener la capacidad del ahorrador 

como individuo. 

c) Las Empresas. Para que las empresas sigan siendo el prin 

cipal generador de ahorro -como hasta ahora-, es necesa

rio que haya una polftica de precios que permita una ma

yor generación de efectivo que fortalezca la estructura 

financiera de las empresas y asr propicie mayor reinver

si6n. 

Por otro lado, la Banca Nacional deber& apoyar a corto pla

zo la reestructuraci6n de loa pasivos existentes e incre..,n 

tar el cr6dito interno, a mediano y largo plazo, consideran 

do la dificultad para la obtención de recursos financieros 

internacionales. 

Estas medidas deben de tender a increinentar los montos y -

plazos de oferta crediticia al sector productivo y contri-

buir a la reducci6n de su costo. 



118 

CONCLUSIONES 

Mlixico es un país en vías de desarrollo que evidentemente -

necesita de apoyo financiero para sostener su crecimiento -

econ6mico. Este apoyo lo ha venido obteniendo a trav6s de 

los años, mediante el apoyo al establecimiento de empresas 

extranjeras y la negociaci6n de cr6ditos externos, es muy 

cierto que dichas empresas han venido a modificar diversos 

aspectos socioecon6micos corno son nuestras costumbres, nue~ 

tra forma de vestir y hasta de hablar o alimentarnos, tam

bi6n contribuyen con grandes problemas que ya existían, co

mo es la contaminaci6n ambiental o la desforostaci6n de bo~ 

quea para su establecimiento Cuera de la• principales ciud~ 

des del pa{s o que debido a mo)or calidad de sus productos, 

deaplacen a los n11Cionaloa y como consecuencia ocasionen la 

quiebra de empresas y el desempleo. 

De la misma forma, los cr6ditos extranjeros se empezaron a 

solicitar con la finalidad de solventar gastos de obras pa

blicas y apoyo a sectores b~sicos do producci6n, pero debi

do a que el pa{s no es capaz de generar internamente los r~ 

cursos propios que le permitan liquidar adecuada y oportun~ 

monte sus deudas, lo que antes considerabamos la soluci6n -

se ha convertido ahora en uno de nuestros principales y m!s 

graves problemas, ya que dicha deuda se va incrementando 

año con año, no s6lo por el capital base, sino por los int~ 
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reses que son propios de esto tipo de cr6ditos, si a esto -

le sumamos las f luctuacionos en las tasas de interés inter

nacionales, nos damos cuenta que actualmente pedimos nuevos 

créditos que ya ni siquiera son para resolver nuestros pro

blemas económicos o sociales internos, sino para pagar tan 

s6lo los intereses de otros cr6ditos. 

Una de las principales finalidades de este trabajo de inve~ 

tigaci6n, es demostrar que la adecuada planeaci6n y distri

bución de loa recursos financieros obtenido& del extranjero 

podr!an ayudar en mayor medida al sano desarrollo de la ec2 

nom!a nacional. 

Esto es, no podemos decir que las empresas extranjeras s6lo 

han traido •desgracias• a la vida social del pata, de hecho 

6sta es una situaci6n bilateral, donde una de las partes, -

el gobierno, hÁ tenido que ceder en ciertos aspectos para -

propiciar un buen ambiente a la inversi6n extranjera1 del 

otro lado, se encuentran las empresas for4neao que aprove-

chan su posici6n y la necesidad del pa!s por obtener mayo-

rea ingresos, vienen a establecerse y a aprovechar todo ti

po de beneficio, incluyendo la mano de obra barata y las e~ 

celentes v!as para la distribuci6n de su producci6n. 

Sin embargo, debemos ser ~s conscientes y considerar las -

ventajas que nos ofrecen y que sin ellas nuestro desarrollo 

tecnol6gico, econ6mico y social ser!a mas lento, estas ven-
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tajas se refieren principalmente a la creaci6n de empleos -

que en alguna forma la alta demanda anual que existe debido 

al incremento en la poblaci6n en edad de trabajar. 

La tecnolog!a avanzada que es utilizada en sus procesos de 

producci6n y que es transferida a trav6s de los mexicanos -

empleados en sus plantas, pues algunos de esos m6todos, son 

el resultado dé investigaciones sofisticadas y sumamente 

costosas fuera del alcance del empresario mexicano. 

Los impuestos pagados por extranjeros o las divisas obteni

das por sus exportaciones significan ingresos para "6xico. 

La urbanizaci6n y el 111ejoramiento en las condiciones de vi

da de loa habitanteft, de los lugarc a loa quo llegan a eat~ 

blecerse este tipo de empresas, pues tienen que crear el a~ 

biente ideal para su Optimo funcionamiento como: carretcraa, 

energ!a el6ctrica, agua potable, etc. 

Si el gobierno apoya en mayor medida al capital extranjero, 

abriendo ~a los sectores de producci6n en los que pueda i~ 

vertir, si los estimulara fiscalmente, reduciendo un poco -

el porcentaje de impuestos o regal!as por asistencia técni

ca o transferencia tecnol6gica, es deci~, atraer ~s al in

versionista y de esta forma incrementar sus ingresos podr!a 

fomentar el ahorro interno v!a gobierno y personas f!sicas, 

canaliz&ndolo hacia el pago de la deuda externa y al desa-

rrollo econ6mico interno. 
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Es muy posible que se sigan corriendo riesgos de quiebra de 

empresas nacionales, porque sus productos no puedan compe--

tir en calidad con los extranjeros, pero quiz&s ast se vean 

forzados a producir m&s y mejor. 

Despu6s de todo, cualquier inversi6n tiene sus riesgos y si 

la sabemos administrar y aprovechar adecuadamente, los bene 
1 -

ficios que se obtengan ayudar5n al completo desarrollo na-

cional. 

M6xico es·muy rico en recursos naturales y si dentro del 

pata no existe la tecnologta para saberlos explotar, hay 

q,ue recurrir al asesoramiento extranjero para que noa mues

tre c6mo, ademas tenemos que estar abiertos a todo lo que -

signifique •aprender• y no tratar de resolver todos los pr~ 

blemas nosotros aolos, aparentando autosuficiencia, si asi

milamos y apre~demos todo lo que otros pataca pueden enae-

ñarnos y llevamos a la prlctica todo lo que sea aplicable a 

nuestro nivel de desarrollo, seguramente pronto tendremos 

al M6xico que todos queremos, mas avanzado tecnol6gicamente 

y quiz4, porque no, con mayor independencia. 
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