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La cns1s actual ha invitado a reflexiones y replantear el 
fenómeno con nuevos conceptos y sus aplicaciones. Si bien es cieno 
que la crisis no sólo abarca al mundo capitalista. sino también al 
socialista; a los países del primer mundo o centrales así como 
también a los de economía dependiente y en vías de desarrollo. y 
por lo cual la crisis es mundial; pero aún así. bien vale reflexionar 
acerca de la crisis capitalista por todas las consecuencias que de ella 
se desprenden y las vinculaciones que crea. 

Las relaciones internacionales en casi dos décadas están 
selladas por la crisis y en el modo de producción capitalista se define 
con más profunda claridad porque se aparece como crisis general y 
estructural. en cuanto que influye en todos los aspectos. como son el 
económico. el político y el social. 

En esta crisis capitalista. mucho tiene que ver la crisis del 
centro capitalista. esto es, Estados Unidos. que debido a su alto 
déficit fiscal y comercial. uno producto de su gasto militarizado y el 
otro por el incremento de sus importaciones. ha creado mecanismos 
y políticas económicas exteriores que en su relación con países de 
menor desarrollo y que dentro de la internacionalización del capital 
de nuestros días. influye con su crisis a la de los países en vías de 
desarrollo. como México. que al mismo tiempo sufre su propia crisis 
con particularidades específicas. como excesivo gasto público. 
endeudamiento externo, balanza comercial deficitaria. desempleo y 
descrecimiento económico. aparte de problemas político-sociales. 



En el contexto internacional. en el propio de las relaciones 
internacionales encontramos, caída en el precio de las materias 
primas. mercados internacionales reprimidos. proteccionismo por 
parte de los países centrales. desequilibrio en el flujo de capitales 
por el excesivo endeudamiento de los países endeudados y sus altos 
pagos de intereses. etc. 

de crisis, se yerguen las posturas de 
en este campo, los ajustes estructurales 
por los gobiernos propios de los países 

Ante este panorama 
solución encontradas y aun 
impuestos o llevados a cabo 
periféricos que no dejan de ser soluciones coyunturales. porque la 
crisis capitalista en tanto es internacional las soluciones tienen que 
ser globales. 

Por parte de los países centrales, en particular Estados Unidos 
en su propia crisis en la competencia internacional por los mercados. 
que le presentan sus contendientes comerciales como son Japón y 
Europa. en la revaloración de las nuevas tecnologías, su papel de 
principal acreedor y en su búsqueda de su nuevo liderazgo. acomete 
una exportación de capitales como salida a su crisis y así conseguir 
rentabilidades en el mundo, y en particular en el mundo 
latinoamericano y concretamente en México. 

Una de las vías de exportación de capitales son las inversiones 
directas llevadas a cabo por las Empresas Transnacionales, que al ser 
un actor importante en las relaciones internacionales y ser uno de 
los principales vehículos de transnacionalización de capital, reciben 
el apoyo de su gobierno. para de esta suerte ingresar con carta 
protectora a las economías huéspedes. Durante la presente crisis la 
penetración de las Empresas Transnacionales en México han 
constituido un elemento importante de la intervención económica y 
política de Estados Unidos. 

Las inversiones directas no dejaron de crecer en la crisis. de 
aquí que la succión de capitales que estas últimas han logrado en las 
economías de los países endeudados, los ha agobiado, permitiendo 
que éstos dentro de los ajustes en la aplicación de sus políticas 
económicas se han flexibilizado y desregulado su economía y 



limitado su soberanía para el mayor ingreso de capitales productivos 
extranjeros. en de1rimen10 de su desarrollo autónomo que al menos 
les permita una lasa media de crecimiento y así seguir inscritos en 
la economía mundial en forma compelenae. lal es el caso de México 
que con el Nuevo Reglamento sobre Inversiones Extranjeras y con 
los ajustes llevados a cabo en su economía interna y con la apertura 
del seclor externo. eslá luchando por hacerse mejor receptor de las 
inversiones extranjeras directas. en particular las norteamericanas y 
así quedar inserto en la economía norteamericana y bajo su dominio. 

Esaa síntesis. demuestra en forma clara, lo que en seis 
capítulos divididos en dos partes: primera parte. Crisis del Sistema 
Capitalista. Internacionalización del Capital (Crisis Norteamericana) y 
Crisis Mexicana; segunda parae. las Transnacionales. las 
Transnacionales Norteamericanas y las Transnacionales en México 
parlicularmenle las Norteamericanas y conclusiones generales. se 
pretende corroborar y que como lrabajo de investigación doctoral. 
logra analizar un fenómeno de brutal actualidad. el impacto de las 
Empresas Transnacionales durante la crisis para las relaciones 
internacionales y las inversiones extranjeras directas 
norteamericanas para las relaciones bilaterales México-Estados 
Unidos. 



CAPITALIST CRISIS AND DIRECT FOREIGN INVESTMENT 
(AMERICAN INVESTMENT IN MEXICO) 

Autor: Mtro. Paulino Ernesto Arellanes Jiménez 

Today's crisis has invited 10 consider and s1a1e the phenomenon 
wilh new concepls and lheir apllicalions. The crisis involves 1he 
Capilalisl world, as well as the Socialisl one; il includes Firsl World or 
'central' countries, and developing countries with a dependen& 
economy; therefore, we can say the crisis is global. Even so, il is valid 
10 analyze the Capilalisl crisis separately due to ali its consequences 
and the entails it creates. 

In1erna1ional relations have been sealed by the crisis for nearly 
fifleen years, and in the Capi1alis1 way of produclion, il is more clearly 
defined, because il appears as a general and slructural crisis lhal 
influences ali aspecls, such as the economic, polilical or social one. 

In this Capitalisl crisis, the crisis of the Capitalist 'cenler' -thal 
is, the Uniled Stales- plays an important role because, due to its fiscal 
and commercial deficil -the first one, product of the high military 
budget, the second, of the increase in importations- it has created 
mecanisms and foreign economic policies that, in their relation with 
countries of a lesser development and in today's internationalization of 
capital, influence with their crisis lhe one of developing countries, such 
as Mexico, which have, at the same time, their own crasas with 
particularities like an excessive public spending, externa) debt, deficit 
in their balance of trade, unemployment, non-growing economies, 
appart from social-political problems. 

In their lnternational context, the one concerning international 
relations, we find a fall in the prices of raw materials, suppressed 
international markets, protectionism on the side of the central 
countries, an unbalanced flow of capitals due to the excessive foreign 
debt of debtor countries, high interest rates, etc. 

In the presence of this crisis panorama appear different 
positions with opposed solutions, and even in this field, those 
structural adjustements imposed of carried out by governments of 
peripheric countries are only partial, because the Capitalist crisis is 
international and requires global solutions. 

On the side of the central countries, the United States in 
particular, in its own crisis in the international competition for 



creditor and in its search of new leadership, takes over an increase in 
the cxport of capital as a way out of its crisis and that way, obtain 
profits in the world, in particular in the Latinamerican world and 
specially in Mexico. 

One way of exporting capitals are direct investments of 
Transnational Companies, which are one of the most important actors 
in international relations and one of the main means of capital 
transnationalization, and receive support from their government in 
order to cnter other economies with a certain protection. 

lt is true that direct investments can not be compared with the 
indirect ones. Direct investments did not stop growing with the crisis; 
for that reason, the suction of capital these investments have 
accomplished in the economies of debtor countries, has oppressed 
them, forcing these countries -in the adjustments of the application of 
their economic policies- to deregulate their economy and make it 
more flexible, limitating their sovereignty in exchange for a larger 
income of productive foreign capitals. All this is seen as an alternative 
to the crisis, that will al least permit a medium rate of growth, so that 
developing countries are able to continue inscribed in the world 
economy in a competent way; that is the case of Mexico that is fighting 
to make itself a better recipient of direct foreign investments 
especiallly the northamerican ones- with the new Regulation of 
Foreign lnvestments, adjustments in its internal economy and the 
opening of the externa) sector. 

This synthesis demonstrates in a clear way what in six 
divided in two parts -first part: Crisis of the Capitalist 

chapters 
System, 

Internationalization of Capital (Northamerican Crisis), and Mexican 
Crisis; second part: Transnationals, Northamerican Transnationals, and 
Transnationals in Mexico, particularly the Northamerican ones- is 
intended to be corroborated, and that, as work of Doctoral 
investigation, analyzes a phenomenon of great importance for 
international relations and specially bilateral relations between Mexico 
and the United States in our days. 



¡_ 
' INTRODUCCION 

Actualmente existe en el mundo una relación cada vez más 
desigual y una interdependencia creciente entre todas las naciones. 
Esta situación es notoria entre los llamados países avanzados y los de 
menor desarrollo. En particular. ésta es la situación entre los países 
del capitalismo central y su relación con las naciones dependientes 
del Mundo en desarrollo. Por esto. afirmamos con Stajner que: " La 
crasis actual es. entre otras cosas. un reflejo acumulativo del 
desarrollo de las relaciones político-económicas internacionales 
antagónicas. Se trata de la crisis de las relaciones entre países 
desarrollados y países en desarrollo"(!) 

Lo anterior se refiere a una de las principales causas externas 
de la crisis en los países en vías de desarrollo.. Pero existen tambi6n 
causales internas. ejemplo: exceso de gasto público. centralización, 
deuda externa, deuda interna, cte .. ; muchos de estos problemas 
también caracterizan a los países capitalistas y centrales. 
particularmente Estados Unidos. lo que redunda en las crisis de otros 
países capitalistas avanzados y subdesarrollados .. 

La crisis actual en las relaciones internacionales abarca todo el 
sistema capitalista; sin embargo, existen características muy 
específicas para cada país. dada su naturaleza de economías 
desarrolladas o por estar en una situación de dependencia estructural 
así como por sus propias condiciones históricas.. Así en el caso de 
M6xico, éste vive su propia crisis pero tambi6n en medio de su 
particular inserción en la crisis internacional .. 

En principio se admite que la crisis actual presenta rasgos que 
la diferencian de otras anteriores, a saber: las dificultades que 
experimenta el capitalismo en su fase ncoimperialista o monopólica; 
internamente se traduce en un conOicto más agudo entre el capital y 
el trabajo; de los proyectos capitalistas nacionales y las limitaciones 

1 Rikard Slajncr .. Crisis: Anacpmfa de la cri¡j5 CQnJAmpgr4nga en Ja Cass 
gcgimgsri•li11a. México, Edil. Caballito. 1977; p•g. 144 



de la reproducción del capital dan como resultado desequilibrios 
económicos viciosos. 

Igualmente la crisis existe debido a la internacionalización del 
capital y a la lucha por los mercados; es decir. estos procesos 
constituyen la causa-efecto de la crisis. tanto a nivel internacional 
como en el nacional; en ese ámbito se origina. en gran medida. la 
crisis que vive Estados Unidos. el cual. por su alto déficit comercial y 
menores inversiones directas e indirectas en su vecino del sur., deriva 
formas particulares de relaciones económicas y políticas con México 
en defensa de sus ''intereses nacionales". 

A esto deben aunarse las presiones del FMI que han conducido 
a que las políticas económicas mexicanas. durante sus últimos 
gobiernos conviertan a México en una economía ''abierta" integrada 
silenciosamente. al principio; y ahora abiertamente a la de Estados 
Unidos y con gran pt!rdida de su soberanía. 

Estados Unidos juega un papel protagonista en la crisis y en las 
relaciones internacionales; buscando una salida apoya a los capitales 
transnacionales; éstos. con su respectiva lógica de desarrollo dentro 
del capitalismo internacional. se introducen de manera progresiva en 
otras sociedades rompiendo las fronteras nacionales y haciendo de 
estos nuevos espacios un virtual mercado propio y dependiente de la 
lógica de su cambio tecnológico. inversiones y políticas globales de 
acumulación de capital. 

Éste no es sólo el caso de Estados Unidos y México. Las 
Empresas Transnacionales (ET) hoy más que nunca se convienen en 
impactantes actores en las relaciones internacionales de todos los 
países; de manera que. ya sea con autonomía o con apoyo de los 
gobiernos del país de donde se oragtnan. llevan a cabo la 
internacionalización del capital. y en tanto proceden de economías 
más desarrolladas imponen su forma de ser y de operar en las 
economías menos desarrolladas. De esta manera. a través del nujo de 
sus inversiones. de los montos de las remisiones de sus utilidades y 
regalías a sus matrices. de la forma de asociarse con capitales 
nacionales. de la fragmentación del comercio y de la economía. etc; 
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en estos países. como en el caso de México. terminan por impactar 
más negativa que positivamente a sus economías; y por lo tanto. 
impactan las relaciones internacioriales en . general. porque las 
relaciones de las ET con las economías menos desarrolladas. en tanto 
es una relación asimétrica. crea desigualdad en el intercambio • 
financiero y económico. reflejando con ello el desorden económico 
internacional. donde las ventajas comparativas de las ET y en 
particular las de Estados Unidos sacan la mejor parte. 

Las inversiones extranjeras directas (IED) de las ET adquieren 
hoy un papel central debido a la nueva correlación de fuerzas y al 
nuevo mapa pol{tico y económico que en las relaciones 
internacionales se están dando. sobre todo en las relaciones de 
Europa Occidental con la del Este. de la antigua Unión Soviética. hoy 
Comunidad de Estados Independientes con Europa y Estados Unidos. 
y de Estados Unidos con América Latina; ya que son las ET las 
protagonistas que. como .. bien necesario•". se hacen presentes en todas 
las latiiudes y a las que en la medida de su fortaleza económica les 
conviene instalarse e invertir en aquellos sectores y aquellos Estados 
que les propicien o les otorguen mayores ganancias y poder 
económico. 

En la internacionalización del capital y la nueva división 
internacional del trabajo en época de crisis que provocan las 
transnacionales. éstas caracterizan el liderazgo hegemónico 
norteamericano en las relaciones internacionales y son la parte 
fundamental de la eXpansión del capital monopólico. Así. el Estado 
norteamericano apoya y refuerza a las ET con una postura poUtica 
exterior global y a la vez específica en beneficio de estas empresas y 
de los intereses "vitales" de esta nación. Todo lo anterior es causa y 
efecto de la crisis. en el proceso político de desarollo del capitalismo 
internacional. 

Por ello es posible afirmar que es en épocas de crisis cuando las 
estrategias polOicas de Estados Unidos se renuevan. procurando 
cercar continuamente su área de influencia y consolidai- zonas 
estratégicas. 
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La interrelación de lo económico con lo político. y de los 
negocios con los intereses. de1ermina las opciones demócratas y 
republicanas que los gobiernos de Estados Unidos han aplicado hacia 
Am6rica Latina y en particular a México. Así se puede comprender 
cómo México ha sido presionado en los úl1imos anos por la doc1rina 
Reagan. versión derechisra de la política de Es1ados Unidos. que en 
dpoca de crisis se endurece para convertirse en una intervención 
directa a lravés de negocios. préstamos condicionados. presiones. 
agresiones. difamaciones. etc.; y hace que lo económico y lo político se 
vuelvan paralelos y convergentes hacia su relación con México: sobre 
iodo por la gran deuda externa de este último. 

En suma. la crisis está íntimamenre relacionada con las políticas 
económicas exteriores norteamericanas. pues pretenden mantener y 
ex1ender su dominio político dentro del modo de producción 
capitalista. Es indudable que el centro del capitalismo está inserto en 
una severa crisis; sin embargo. por el hecho de imponerse con sus 
estrategias económico-políticas. (primordialmente comerciales. y por 
la inversión de las transnacionales y las intervenciones políticas y 
militares) a la vez que cubre con un cerco su posición. trata de 
mantener su liderazgo a través de "interdependencias•• sutilmente 
creadas. 

Estados Unidos se ha enfrentado a problemas nuevos e 
inesperados en su política económica exterior con América Latina. y 
con M~xico como parle de dicha región. Muchas es1rategias polílicas 
de organización de la economía y de la política interna de Estados 
Unidos y de su polílica internacional se han dirigido a la región y a 
Mdxico. En relación con México y América Latina. ··estados Unidos en 
m4s de 200 anos de vida independiente ha mantenido una línea de 
"intereses"' no de principios; determinados por el cálculo frío y la 
presión oportuna. el golpe audaz y la declaración cívica aunada a la 
intervención abierta y a la ayuda a los países débiles únicamente con 
intenciones de lucro .. (2) 

2 Francisco .Alonso Gonzdlcz. Syma Tcrcc:r Myndn Edit. Prisma; Mc!xico. pág. IS. 
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Al respecto. los jntereses ecgnómjcos norteamcrjcagos yfa 
transnacjgnales baq e51adg presegtes con la crjsjs y bao cgqtrjhujdo 
• la focmacjóq de las pglítjca:s exterjgres en sy rclacj6o ego Amérjca 

Latjp• y Méxjcn; como lo demuestra perfectamente lo acontecido en 
nuestras realidades nacionales con respecto a la política exterior de 
Washington. 

Este trabajo pretende, por lo tanto; vincular la crisis con las 
empresas transnacionales y determinar cómo 6stas en tanto que 
instrumento del capitalismo contemporáneo. vehículo de exportación 
de capitales. son una vía de dominio y a la vez salida a la crisis 
norteamericana, por su actuación y los efectos que producen. Se 
puede por consiguiente. resumir como propósitos de análisis de esta 
tesis. los siguientes puntos: 
1. Establecer la razón de ser de las transnacionales y su vinculación 
con la crisis. 
2. Analizar la naturaleza de las acciones de las empresas 
transnacionales. en particular el caso de las norteamericanas en 
M6xico. durante la actual crisis nacional e internacional. 
3. Comprobar la forma y los aspectos en los que influyen las 
empresas transnacionales en el desarrollo de los países de menor 
desarrollo, tanto económica como política y culturalmente. 
provocando gran parte de la crisis. 
4. Analizar los vínculos entre la inversión extranjera directa y las 
relaciones internacionales. particularmente para et caso de la relación 
M6xico-Estados Unidos. 

Así. las transnacionales como instrumento económico de 
dominio de Estados Unidos y como elemento renovador de la crisis 
capitalista internacional encuentran por parte de ese país. otro 
insrrumento: el político. ya que en la política internacional 
norteamericana se dan elementos de ínlima vinculación que 
comprueban la relación de la polírica exterior de éste. hacia los países 
capilalistas en época de crisis y que junio con Jos instrumcnros 
(transnacionales) económicos. forman un. todo estratégico que 
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podemos denominar .. estrategias económicas o políticas de 
intervención'". 

En este orden de ideas. la hipótesis central de esta tesis puede 
enunciarse de la siguiente manera: en épocas de crisis. y debido a la 
internacionalización del capital. se intensifican las políticas exteriores 
de dominio por parte de los paises centrales hacia los países 
periféricos. En estas relaciones de dominio-subordinación. juegan un 
papel importante las empresas transnacionales. Estas coadyuvan. 
directa e indirectamente. al dominio imperialista moldeando la 
estructuras económica y política de los países en desarrollo. y a 
través de sus transferencias de capital contribuyen a la superación 
de la crisis del centro. Por ello. los gobiernos de estos paises 
formulan políticas globales y particulares en beneficio de la 
expansión de las ET en los países periféricos. Estas polfticas son parte 
de la defensa de los intereses vitales de los paises del centro y del 
aseguramiento de su dominio en sus áreas de influencia. Esta 
situación está plenamente presente en las relaciones internacionales 
entre México y Estados Unidos. Durante la presente crisis la 
penetración de las empresas transnacionales en México ha 
constituido un elemento importante de la intervención económica y 
política de Estados Unidos. Aun más. mermado por la crisis y por un 
alto débito externo. México se ha visto obligado a abrir su economía 
al comercio exterior y a las inversiones extranjeras directas. en 
detrimento de un desarrollo más autónomo. de una polftica 
internacional independiente acorde con su tradición al respecto. y en 
general de su soberanía nacional. · 

Las empresas transnacionales. juntO con su comercio exterior. 
son. por lo tanto. uno de los instrumentos económicos que las 
economías de los países centrales ponen en práctica para llevar al 
cabo su dominio y crear mayores dependencia. explotación y 
expoliación de los países de menor desarrollo. hoy llamada 
rccolonización e imponer así. su propio modelo; tal es el caso de 
Estados Unidos. Pero también hay que ver que las ET. como uno de 
los ac1ores de las relaciones internacionales. tienen dos puntales de 
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extensión; uno. por el apoyo que reciben de sus respectivos gobiernos 
del Estado de donde se originan: y otro. la autonomía que adquieren 
rebasando toda estructura estatal y actuando con independencia 
propia. 

En épocas de crisis. como la presente. esta relación Estado-ET 
busca mantener el dominio imperial y la sujeción de la periferia. de 
allí que aparezcan nuevas estrategias políticas: tal es el caso de la 
estrategia y política exteriores de Rcagan y de la ultradcrccha 
republicana al considerar su traspatio a toda Centroamérica. ( no 
incluyendo a México por razones geopolíticas sujct6ndola 
económicamente y a través de la venta de armas. la militarización de 
los gobiernos conservadores del área que por la presión económica 
interna se ven obligados a ser proclives a los intereses 
norteamericanos. Naturalmente. a esto deben aunarse las políticas de 
desestabilización y de guerra de baja intensidad contra Nicaragua o 
de intervención a través. principalmente de los " Contras". contra la 
cual también se ha inducido la actuación de los otros gobiernos del 
área. incluso tratando de .. disciplinar.. a México para que se alfnie con 
el centro; y finalmente la política norteamericana de continentalismo. 

A la par con dicha estrategia se dan cada vez m4s claras las 
intervenciones económicas a través de préstamos (inversiones 
indirectas) por medio de las agencias financieras. tanto públicas como 
privadas. para de esta manera hipotecar la independencia y las 
autonomías latinoamericanas. Es decir. se lanza a t!stas a ta crisis y se 
hipoteca su desarrollo y su autonomía mediante · la apertura a los 
capitales y empresas transnacjgnales: tal es el caso mexicano. objeto 
de estudio de la presente tesis. 

Asf las estrategias económico-políticas se unen y son el punto 
central del dominio imperialista; son los brazos económicos y polfticos 
los que permiten a Estados Unidos dominar a América Latina en 
forma permanente. concibiéndola como su propia área de influencia. 
y de seguridad nacional. 

En dicho contexto. el objetivo del presente trabajo es analizar 
las empresas trasnacionales; analizar su papel en la crisis y su 
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impacto en las relaciones internacionales y que su poder es tal que 
influyen significativamente en el desarrollo de los países 
latinoamericanos: esta situación se estudia en particular para el caso 
de México; es preciso analizar su intervención directa o indirecta y en 
particular la relación de crisis-inversiones directas . ....... 

El concepto de crisis encierra varias acepciones y puede 
conducir a planteamientos falsos o equivocados. Sin embargo. buscar 
una definición de dicha categoría es emprender el análisis de la 
realidad crítica a la que ·se refiere; en este caso a la realidad 
capitalista internacional o nacional. Con10 dice Pedro López en su 
obra: .. Los problemas son múltiples: desde el desacuerdo en torno a 
su razón de ser. su causalidad. hasta la evidente confusión entre las 
formas en sí mismas y el atributo que las da como elementos 
causales"(3) En efecto. las interpretaciones sobre la crisis pueden ir 
desde el desequilibrio entre los factores de la producción. hasta las 
contradicciones existentes en un sistema económico determinado. 

Independientemente de las variadas conceptualizaciones del 
problema. tiene que darse un análisis o aproximación a la temática 
real dentro del sistema capitalista y. a través de ello. encontrar una 
definición más clara: sus causas principales. sus características y las 
diferencias entre la presente crisis y otras u otra que sirvan de 
referencia; en este caso la crisis de 1929. 

En los últimos aftas. diferentes escuelas han abordado el 
fenómeno de la crisis. pero es la corriente marxista la que ha sentado 
las bases empíricas y teóricas de lo que tal problemática comprende. 
Este es el marco teórico metodológico adoptado en la presente tesis. 

Pero su conceptualización se formulal-á examinando varias 
proposiciones. contextualizándolas en el momento histórico presente. 
Lo anterior comprende el primer capítulo de estudio. que se 
fundamenta a partir del concepto básico de Crisis Estructural. 

3 Pedro Lópcz Díaz. Mara y la Crisis del Capitali;smo. México: Ed. Quin10 Sol. 1986. 
pág. 57. 
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Ya que el propósito de este trabajo es analizar el impacto de las 
empresas transnacionales norteamericanas en la economía y en las 
relaciones internacionales de México durante Ja presente crisis. es 
preciso realizar un examen que parta de lo general a lo particular. 
Por ello. esta tesis se divide en dos partes de varios capítulos cada 
una. La primera se concentra en Ja crisis y la segunda en las 
Empresas Transnacionales. 

En la primera parte. como ya se indicó, el primer capítulo se 
refiere a Ja crisis capitalista; se trata de comprender que dentro del 
proceso de producción existe un momento de ruptura. de quiebra y 
de estancamiento. lo que se define de acuerdo con o a través de 
diferentes enfoques. 

El segundo capítulo trata la crisis de EE.UU. y la 
Transnacionalización del Capital dcpués de la segunda guerra 
mundial(SGM). Como resultado de esta transnacionalización del 
capital mantuvo un liderazgo potente durante buen tiempo; pero que 
por varias razones lo fue perdiendo y culminó en una severa crisis. 

En el tercer capítulo, y dado que el caso concreto dentro del 
trabajo de investigación se refiere a la crisis mexicana. se estudia la 
crisis mexicana y sus orígenes. Se resalta que México ha ido 
insertándose cada vez más en sus relaciones internacionales a la 
economía mundial y. en particular. a la norteamericana; así lo 
manifiestan sus relaciones financieras. económiCas y comerciales. 

El cuarto capítulo es un capítulo puente. donde se define a las 
empresas transnacionales. caracterizando su origen. sus formas de 
operar. su influencia y su impacto en Ja crisis. 

Una vez analizadas las ET en general se procede a concretar en 
el tema de la investigación sobre las inversiones extranjeras 
norteamericanas en el mundo. así como de las políticas exteriores de 
Estados Unidos derivadas de la transnacionalización de su capital vía 
ET. Este es el objeto de estudio del capítulo quinto. 

En el sexto capítulo la tesis se concentra en un análisis de las ET 
en México~ en particular las norteamericanas. sobre todo a partir de y 
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duranre la crisis. De acuerdo con los propósitos de la tesis este 
ami.lisis se vincula a la relación México-Esrados Unidos. 

Así. pues. Jos seis capítulos vinculados y su conjunto pretenden 
un objetivo general: demostrar que la crisis y las ET son dos 
miembros de una misma ecuación. Como realidad que se imponen en 
las relaciones inrernacionales. 

El lomar el caso mexicano como caso concreto en su relación con 
Jas ET norteamericanas en t!!ipoca de crisis. permite demostrar cómo 
aquéllas no sólo se incrementan. sino que imponen mayor 
condicionamicnro a la vida nacional. induciendo a la mayor inserción 
de Ja economía de México en la de Estados Unidos. Por ello. la tesis 
termina con un capítulo de conclusiones en el que se resumen los 
resultados y se adelantan propuestas concernienres al desarrollo 
nacional y a las relaciones inremacionales de México. 
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CAPITULO 1 

LA CRISIS DEL SISTEMA CAPITALISTA 

1.1 Introducción 

El sistema capitalista se encuentra en crisis; ésta lo envuelve 
todo. Cada crisis capitalista es diferente a otra. porque cada una 
ocurre en un momento histórico determinado. 

Si observamos la realidad mundial y las relaciones 
internacionales actuales. nos damos cuenta que ya llevamos dos 
décadas de crisis. tomando en cuenta sus antecedentes. En el 
capitalismo resalta la crisis por Ja relación tan desigual en la relación 
Norte-Sur manifestada por parte de los unos (Norte). en imposiciones 
a uavés de los intereses de la deuda externa de los países deudores. 
en el proteccionismo a las importaciones. en la transferencia 
tecnológica a precios muy altos. en la transferencia de capitales vía 
obtención de utilidades de sus empresas transnacionales; por parte . 
de los otros (Sur). la crisis se manifiesta en endeudamientos 
profundos. en políticas económicas equivocadas. en desajustes 
estructurales. en balanzas comerciales deficitarias. en exportación de 
capitales por los intereses y utilidades pagados al exterior. y en 
general en una pérdida de soberanía. 

Pero· hoy la crisis no sólo toca las relaciones Norte-Sur y el 
mundo capitalista. sino también las relaciones Este-Oeste que. al 
menos en su momento debido a la carrera armamentista y al fuerte 
gasto militar. causaron déficit económicos que en el mundo socialista 
se manifestaron en el resquebrajamiento de sus proyectos nacionales. 
obligando a una apertura para poder obtener mercados y así 
solucionar sus economías internas; por esto. igualmente la crisis en el 
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mundo socialista existe debido a la internacionalización del capital y 
a la lucha por los mercados. 

Bien se puede llamar a la década de los ochentas en adelante. 
en las relaciones internacionales la década de la crisis o. mejor. de 
••tas relaciones internacionales en crisis y de la crisis". 

En toda esa geometría, y de pragmatismo en las relaciones 
internacionales Norte-Sur. Este-Oeste y Sur-Sur, aparece la todavía 
gran potencia, Estados Unidos, que por todos los indicativos de los 
sucesos últimos: caída del muro de Berlín, resquebrajamiento de Jos 
totalitarismos socialistas, descongela miento del apartheid 
sudafricano.. invasión a Panamá, fracaso en las elecciones del 
sandinismo en Nicaragua, aislamiento de Cuba, guerra de Golfo 
Pérsico, problema de nacionalidades en anteriores países socialistas, 
etc., se yergue aun más que en Ja década de los setentas como la 
potencia que busca obsesivamente de nueva cuenta su liderazgo 
mundial: pero mientras tanto, en su propia crisis económica sus 
intereses han chocado frontalmente con los intereses de los paises en 
vías de desarrollo, absorbiéndolos o alineándolos a su poder; y así, los 
últimos sucesos hasta han favorecido al mismo Estados Unidos, que 
juega un papel de protagonista en la crisis y en las relaciones 
internacionales. 

La crisis, vista asf en el marco de las relaciones internacionales, 
tiene dos caras fundamentales. la económica y la política: y en Ja 
primera una de central interc!s, la capitalista, porque es et modo de 
producción dominante en el mundo. 

¿Quc5. se entiende por crisis capitalista?. Al respecto existen 
varias definiciones y en cada una de ellas se presentan elementos 
constantes y claras diferencias. 

Este capítulo tratará de establecer un marco conceptual sobre Ja 
crisis. Antes de proceder. es preciso establecer algunas 
consideraciones sobre el amplio universo teórico que hoy existe sobre 
el tema. 

En pri~er lugar, cabe recordar que en el proceso de valoración 
del capital existen tres pasos fundamentales: La producción, la 
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circulo.tción y el consun10. Así. cuando se teoriza acerca de la crisis. 
directamente se tienen que examinar y ligar a procesos.. aunque 
pueden analizarse independientemente. Con base en ello se observa 
cómo la teoría de la crisis puede dirigirse a la producción. dándole 
mayor o menor énfasis. De ahí que se hable de crisis de 
hiperproducción o infraproducción con respecto a los dos elementos 
restantes. 

Si la teoría se inclina por la circulación. entonces se está 
hablando de crisis de intercambio. crisis comercial. crisis monetaria. 
etc. 

Por último. si la observación y la teoría se inclinan al paso final. 
el consumo. entonces se referirá al infraconsumo de mercado. de 
compra. de acumulación. etc. 

De lo anterior se puede inferir que hay diversas teorías con 
respecto al fenómeno de la crisis. siempre balanceándose de un lado 
a otro. de una postura a otra: de ahí que concordemos en afirmar: .. 
Los problemas son múhiptes; desde el desacuerdo en torno a sus 
eventuales contenidos: es decir su razón. de su causalidad. hasta la 
evidente confusión entre las formas en sí mismas y el atributo que se 
le da como elementos causales"(•) 

Además. las teorías pueden ubicarse en un marco teórico 
específico: keynnesiano. neoliberal o marxista; lo cual dificulta aun 
más su comprensión. pero finalmente es el marxismo el marco 
teórico-metodológico adoptado en el trabajo. 

Así también. las causas de la crisis se llegan a confundir con las 
consecuencias. lo cual conduce a mayores diferencias. 

La definición de crisis adoptada en el presente estudio es aquélla 
que conduzca a una mejor comprensión del fenómeno como tal y que. 
además. permita ligar lo práctico con la definición y la realidad 
misma. Es decir. una definición sistemática que vincule las crisis 
capitalistas nacionales con la crisis in1ernacional; y que incluya. en su 

1 P«ko Ldpez Dlaz. M•a v ta Ccf•h¡ d«l C"9U41Jamq. Edil. Quinto Sol; 1989; Wxlco. 
-.57. 
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contenido, como teoría, la explicación de la cns1s en el capitalismo 
monopólico de Estado y la injerencia de «!ste, vía las inversiones 
extranjeras. explicando la política económica internacional de los 
actuales gobiernos de Estados Unidos. 

Para conseguir dicho nivel de compresión y relación integral, 
éste capítulo examina primero algunas definiciones sobre la crisis. 
Posteriormente se analizan las clases de crisis, las causas de las crisis 
y las características de la presente crisis. 

1.2 Conceptos y Dennlclone• de la Crisis 

"La crisis es el proceso que desplaza el orden anterior en una 
zona critica, modifica la amplitud y el campo de las fluctuaciones y no 
se contenta con reubicar los elementos en el seno de la estruclura, 
sino que verdaderamente crea un modo de cohesión. "(2) 

lmpor1ante en su contenido. esta definición nos indica La 
peridjgcidad que las crjsis poseen; porque como proceso y fenómeno 
capitalista que se agota. pasa de unas formas de regulación a otras, e 
igualmente cambian las relaciones sociales. Por ejemplo. el tr•nsito 
del modo de producción capitalis1a "compe1itivo" al capitalismo 
monopólico del Estado. equivale decir. que la crisj1 ng fu6 el cglap•g 
de yo sj1tema sjng de yna Caae de dificyltade:; en su mccanismp. 

Igualmente, en la actualidad la crisis del caphalismo monopólico no 
puede. necesariamente concebirse como un colapso del sistema, sino 
como una 1ransición a nuevas formas de regulación(3); que como 

2 Mlchel AQllellll. ·crl91• y Tr•n•lannacldn SocMI••·· lnKMUPKlm!•• Fsan4mJs4•. 

Facu-• Economía. UNAM. E-- 19113, -· 1113, -· 14. 

3 La-·., ,___,lsmo k*ntl- como f-nto 111 ,.,_-ria/ en el modo 
R ¡NOduccldn caplMll•t• y •u• po•lbM• lonn•• de r11QUl11Cldn. L• r1111utac/6n 
-oa,,_111111•" -•nlll C:Omlsponde al """° XIX y principios del XX. En "'"' la 
l'fl/aci6n aalarl11/ se determina prlmardilllment• "" base a las fuerzas del mercado 
(•utorf111ul•cldn}. •ctuando el trabajador Individualmente. El fracaso del 
n-. y su e.a- con la crl.i. ele 11124 y 111 ~ slr¡ulenlfl, dld lugar• I• 
'9Qulacldn •tn0t1opdlJca• en I• cual la relacldn salarial •• realiza vla 11r11ndes 
•lndlcato• (p.-nicul•rment• sus cúpul .. } y las grandes empresas monopdllcas. 
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regulación flexible admite basarse en la explotación más aguda del 
trabajo. haciendo que ~ste vaya perdiendo sus conquistas sindicales y 
hasta de prestaciones sociales. 

Así una crisis crea sus propias condiciones para superar aquellas 
dificultades y para permitir la acumulación. característica del 
capitalismo.. Las crtsts mundiales. en este sentido. deben ser 
comprendidas como unificación real y como aplanamiento forzoso de 
todas las contradicciones de la economía burguesa. La crisis se 
presenta cuando la historia del proceso ha roto la adecuación entre la 
substancia (forma de producir). y la forma (normas del proceso y 
exigencia) ('•) 

"... Las crisis son una manera de resolver violentamente las 
contradicciones existentes. son poderosas erupciones que denuevo 
establecen el equilibrio alterado"(5) 

O sea que las crisis son momentáneas. es decir. temporales: y en 
el caso del capitalismo son producto de las contradicciones de la 
economía burguesa: cuestión que no significa el fin del sistema. 

Directamente en esta concepción se está reconociendo el ciclo del 
capitalismo en sus fases imperialistas. que como tendencia al 
derrumbe en su relación con la búsqueda de acumulación. es sólo una 

Estas dltlmas llCCBden y promueven tal relacidn en busca de la estabilidad en sus 
ganancllls (vla consumo de masas) y 111 •um«rto dll i. pl'Oduclivldad. en la que .. 
baJJan lo• aum.nta• -1arillles. Ade~a el .. lado Incluye au ,,_,. dlrect•. i. Pll'f• 
nominal entregada a los lnMMJlldDres. y el sal.arlo indlnlclo que Incluye el segul'O 
soclal y o,,... pn111U1Clones. Actu•lm•nlfl. dicho ttJo de l'flllUlat:Jdn h• entrada en 
crlsl• y ••UI austltuy-- un ,.lama • ,. -·- - el tr-.Jo, (de eh/ ,. 
ola de quebnlntos /O/ movlmlenlO obrero y ~ de mudYrs de sus conqula-). 
Este "10d*llo naturalmente •• oanslar.n• con el ,..Ulfllm1-nl0 del IHI0-1/berallsmo. 
aunque ••t11 vez monopdllco y mundl-1. Ver E•191a Gut'9nWz. TnUmqgm • I• 
~Vol./. 

4 La ruptura de la matCha normal de un proceso es la que llbrfJ una sltuacJ6n de crisis ... 
La crisis se presenta como una /nsullclencla dB ta sut.tancla; la march• del pnx;eso 
ss perturba porque no alcanza a cumplir las existencias de su norma ..• La marcha 
del proceso tropieza con la estrechez de sus propias lflyes. P. L6pez Dfaz op. cit. 
-.7. 

5 Rlkard Stajner. CriaJa· An•toml• de 14 Crlal• Cpotempqr•p•• •n te frq• 
necztmp«riatlf14. Edil. C_,,.llllO. Wxk:o. f 977. pag. 51. 
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necesidad histórica; que al tratar de restablecer el equilibrio de 
unidad del proceso productivo nacional e internacional fortifica las 
aspiraciones imperialistas del capital y que en lugar de terminar al 
sistema. éste obtiene otro de sus muchos cambios(6). por esto la 
creciente tendencia al derrumbe y al fortalecimiento del 
imperialismo. son dos de los varios aspectos del mismo complejo 
falctico y es una de las características del imperialismo moderno 
propiciador de crisis en la medida de su progresiva acumulación de 
capital a través de la anuencia de capitales del exterior por medio de 
sus monopolios. 

Otra definición nos expresa: "Hemos dicho y repetido que la crisis 
es una manifestación de la caída de la tasa promedio de ganancia. al 
mismo 1iempo q~e es una reveladora de la reproducción de 
mercancía "(7). Aquí nos econtramos con dos nuevas variables 
esenciales como son: la caída dp la ta•• promedjp de BªºªQcja y la 
sphreprgduccjóp que adelante trataremos debidamente. pero que en 
principio podemos afirmar que son pane de las causas de Ja crisis 
capitalista. 

La enunciación que da de Ja crisis Mandel tiene similares 
concep1os que bien vale manifestar para poder analizarlas: "La crisis 
ser4 Ja reacción violenta puesta en movimiento por el sistema para 
oponerse a la declinación de la tasa de ganancia. La caída de la 
ganancia no se explica a partir de la acumulación y el aumento de la 
composición orgúica del capital sino con Ja imposibilidad de reciclar 

s Lo - significa la'-"• del--: "Sdlo la l90rf• ---aqul-- a la __ ,. ralz del Imperialismo y •""1ica /a n-•ldMI h•ldrtca. El 

,,,_,...,,,,,,,_,,,,de loa--· capl-tas no•• sino •l ••f---•do la.__,, --cuya ú __ ,_ _lains-r:Jdn•nfllE-dB 
~,.... extranjeras por eliminar la l•ndenclll al d9numbtl. que tlflne lugar en un• 
determinada etapa de 111 acumulacldn d• CllPll•I. de su,,.rar e/ cese dll la 
valarlzacldn. •••11ur11nda la afluencia c/#1 plusvalor adiciona/ del exterior•. 
Eeh•verrfa. Ballv.,. • La dlscu•ldn dll lo• altos veinte en lamo dB la crisis: 
Gt01111m1111 y la tsorfa del Derrumbe•. Pedro Ldpez Dlaz. La Cctsl• dpl c.¡cB'INnq. 
Edil. Siglo XXI. q,. cit. pag. 192-193. 

7 Ernest Mande/. La Cci•il 197.,f-tllllD. Edil. Ef'll. Wxlco. 19820 pag. 324. 
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el plusvalor al no lograr venderse las mercancias de acuerdo con su 
valor"(B). 

Lo anterior significa que en la valoración de capital y en su 
proceso de reproducción en tanto se rompa el ciclo en alguno de sus 
pasos. 6ste conduce ·a que o haya demasiada producción de 
mercancias (sobreproducción) por no venderse. o en otras palabras la 
incapacidad que existe en el capitalismo monopólico de absorber tos 
excedentes; o bien la ganancia. como parte de la venta de la 
mercancía decaiga al no hallar consumo abierto al romperse la 
relación de unidad entre la producción y el consUmo a trav6s de la 
circulación. 

La crisis actual tiene una intensidad profunda debida a la 
interrupción de la metamorfosis del capital que implica el 
surgimiento de una nueva contradicción entre la producción de los 
bienes y ta circulación de los mismos. que tienden a separarse (9). 

Adem4s de los elementos arriba considerados. la crisis de 
nuestros dfas posee algunos otros elementos diferentes y que la 
siguiente proposición nos lo ofrece. .. A estas horas parece claro que la 
crisis por la que atravesamos no es un desajuste circunstancial o de 
coyuntura. Bs una crisis de aupraproducción o sea la fase en que 
concluye y a la vez empieza a gestarse un nuevo ciclo sin duda de 
mayor profundidad que los que le precedieron en los tres decenios 
de posguena. Es una crisis que se produce después de un periodo de 
expansión que.. pese a haber sido interrumpido por los recesos de 
varias ocasiones constituyen en realidad una "onda larga" de 
prosperidad sin precedentes en los aftas de la primera guerra 
mundial" (ID). 

8 Pedro Ldpez Dlaz. Mant VI@ Ccfais d@I Cap1t4U¡mg. Edlt. Quinfa SOi. Mdxlco 1986, pag. 
100. 

9 Cfr. ldem IMfl· SS 
10 Alonso Agullar. La Crl11t• d@t capaa111mq. Edlt. 'Nuestro Tiempo. Mdxlco 1981, PllO· 

46. 
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Las variables a retomar de la anterior definición son: L,g___n.g 
coyuntural de Ja crjsjs es decjr como algo cjrcun!itapcjal. Es cierto 
que toda crisis es un desajuste del sistema. pero la crisis va más allá 
de lo circunstancial. puesto que se debe a las contradicciones que 
periódicamente se vuelven insostenibles. dando como resultado la 
crisis cíclica. de la que más adelante hablaremos, y que 
implícitamente ya se daba en las otras concepciones. Otro elemento 
aftadido es el que se refiere a la expansión del capitalismo, con cuyo 
término se quiere decir (internacionalización y monopolización) y que 
en su inviabilidad crece y entra en crisis; con las nuevas modalidades 
que le imprimen las relaciones internacionales de hoy. lo que marca 
el nivel de crisis pertinente para esta tesis. 

Según Marx. por crisis se entiende: .. ... precisamente el momento 
en el que el proceso de reproducción se altera y se interrumpe ... son 
siempre soluciones violentas que restablecen en el momento. el 
equilibrio perturbado" (11 ). 

Los comentarios a esta definición reafirman la modalidad, por la 
que atraviesa el sistema capitalista, en la cual observaremos que las 
fuerzas productivas se renuevan en los países altamente 
desarrollados y en su relación con países de menor desarrollo, se 
violenta la reproducción de capitales, porque se bloquea e 
interrumpe el flujo de capitales e intercambios; por eso "al igual que 
la producción mercantil simple, en el modo de producción capitalista 
la crisis económica puede definirse como una ruptura o bloqueo en la 
reproducción del capital social en su conjunto; Se trata de un 
debilitamiento general y durable del funcionamiento del circuito 
capitalista. El circuito del capital sólo opera normalmente en la 
medida en que el capital pasa sin interrupción de una esfera a otra" 
(12). 

11 Alonso Agullar. La Crisis dpt Cap/fallsmq. Op. cit. pag. 34. 

12 Hector Gullldn R. Qc(qongs dg ta Crisis en M1 .. 1co lg.f0-7983. Edit. Era; 1984, pag. 
71. 
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En fin. parece ser que la crasis vista así funciona como un 
mecanismo para restablecer el equilibrio roto (13). en esta 
perspectiva. en general es un suceso violento. una ruptura de un paso 
anterior hacia otro. 

Por otra parte. como ya se seftaló anteriormente. tambi6n existe 
la concepción de la crisis como ruptura de regulación capitalista. Cabe 
profundizar esta visión porque nos servirA para entrelazar los 
conceptos de la crisis del Centro con la crisis de los paises 
dependientes y la actuación del primero hacia los segundos. 

La cnsts se expresa como separación entre producción y 
circulación. con leyes diferentes. y pretendiendo encontrar su propia 
autonomía rompe esa unidad y aquí es donde enua la regulación 
como ley de equilibrio y por lo tanto. la crisis puede ser crisis de 
re.gulación. La producción y la circulación de capital constituyen una 
unidad necesaria para su autovaloración; mas sus comportamientos 
en un momento dado pueden entrar en contradicción y 6sta se abrirá 
paso a trav6s de la crisis como única forma de restabler la necesaria 
correspondencia entre los dos planos(l4). De ah( que. como problema 
de regulación. Vidal afirma que: " Precisamente porque se trata de 
una crisis de regulación es que la sobreacumulación es uno de los 
signos bisicos" (15) y como crisis de regulación es de periodo más 
largo como en la crisis de 1929 y en la actual y que expresan 
problemas m6.s profundos y de mayor tiempo de sobreacumulación 

13 Dobb dice al respecto: •Una crisis opera como una catarsis y como un Justo castlQo. 
como el único mecanismo mediante el cu•I. dentro cita es• economf•. puede 
..,_..,.,,.,, el equilibrio una vez que h• sido "'"'· • Aguli.r. Alonso • .L&..GDala áJ. 
Ceplf4Uemp. Op. cit. p¡¡ao. 3"'. 

'"" Pedro Ldpez Df~. yw. y t• Ccleil del Ceqtt«Memp. pa¡Q. ( ... J Op. cll. PCI· 131-132 y 
• llU vez a:_,,,,,.._ un,,_ __ .....,,.,..,.,,loo - ,.,,_la unldael -•I 
t» la produccldn y clrculacldn capltali.ta. La ,... genera/ t» bflnellclo dfl}ll t» 
fonruJt••· y dll}a. por tanto. de ser la base de la oom,,.tencl•. El IJll'DCeSO que reoula 
1 .. relaciones externas entre los cap/tates Individuales ya no llene lugar y da lugar 
• un11 violenta lucha por 111 conssrvacl6n de 111 IJ'OPI• autonomfa •. Mlch•I Aglletta. 
BecydW:k'ª 1! Ccftla qpt C4o'la"'CM· slQlo XXI. Wxlco. 1975. pag. 313. 

15 Gregario Vida/, Crlsfl Mznqpqllq• y Sial@m• Palltlcq gn M'J!/M. Cuadernos 
Universitarios 26. UAM. /xtapal-; Mtlxlco. 1985. Pllg. 39. 
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de capital. .. Se trata de una crisis del sistema de regulación 
monopolista trasnacional y estatal vigente desde la posguerra. que 
expresa la incapacidad creciente de los procedimientos de regulación 
establecidos desde entonces para hacer frente a las contradicciones 
objetivas del sistema. y en particular la tendencia decreciente de la 
tasa de ganancia" (16). 

Recogiendo los principales elementos de las definiciones. en tanto 
poseen semejanzas y diferencias. y que nos pueden conducir a una 
concepción afín a los propósitos de esta tesis. en mis propias palabras 
puedo afirmar: La crisis es un deseguilibrjo gue se dá en lgs 
mecapismos de re¡ulacjón del capjraJismo como producto de sus 
copJradjccjones tepjeodg como causas fyndamentales Ja caída de Ja 
tasa medja de aanagcia y la sohreacymu1aci6n de capjtal y la 
syperproduccjón de mercaocjas y que se u;pjle perjódjcamepte en 
cjclos• adem;is se reproduce y mapjfiesta en un proceso contfouo y de 
búsqueda de acumulacj6n de capital para eyitar el colapso 

1.3 Clases de Crisis 

En las definiciones analizadas en la primera parte encontramos 
algunos elementos que nos indican que no todas las crisis capitalistas 
son iguales; de aquí la 'necesidad de clasificarlas. 

Ya desde antes de 1973 podemos encontrar. como síntoma y 
transmisor de la crisis económica internacional. la agudización de los 
problemas monetarios a nivel mundial. de manera que,. como una 
primera aproximación podríamos decir que la crisis actual de los 
países en vías de desarrollo es una crisis financiera. en cuanto que et 
dinero. como mediador entre la venta y la com.pra. entre un crédito y 
el cobro. hace explosión rompiendo la unidad. Esto merece la debida 
reflexión teórica. ya que identifica en ta actual c·risis del 

1 6 Arturo Gu/l/dn R. • El Capital E«tr«nlflm v lps QgssqµJlibrlqs el@ la Ecqnqmla 
~ •. Autores varios. El Capital Extranjero en MIJxlco. Edit. Nuestro Tiempo. 
MIJxlco, 1986, pag. 203. 
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neocoloniaÚsmo. el mecanismo concreto de origen y trasmisión de la 
crisis financiera externa por la que atraviesa el mundo dependiente. 
De ahí que ésta sea una crisis a escala sin precedente. como lo 
demuestra la cuantía de la deuda externa y los servicios 
correspondientes que presionan la cuenta corriente de la balanza de 
pago de esos países. por ejemplo en el caso mexicano (aunque su 
crisis también se deriva de condiciones estructurales internas) 
aunque ya posea superávit en la cuenta comercial y corriente. De ahf 
que también se trate de una situación que no procede de factores 
contingentes sino que se deriva de condiciones estructurales 
vinculados a la propia naturaleza del subdesarrollo y la dependencia" 
y su solución es difícil (17). 

De lo dicho hasta aquí podemos deducir que la crisi!.."'=" capitalista 
de los países desarrollados no es la misma que sufren los pa~rcs del 
mundo dependiente. Aunque las características generales abarcan 
todo el sistema. sin embargo. conviene enfatizar que en los países de 
menor desarrollo capitalista el problema financiero es un elemento 
determinante. con características específicas para cada país: mientras 
que para el centro del capitalismo no es necesariamente causa. ya 
que su causa es el grado de monopolización de la productividad que 
no ha logrado regular con el mercado. tanto nacional como 
internacional y el consumo de la clase trabajadora. 

En términos políticos y de las relaciones internacionales lo 
anterior claramente indica que el eslabón de los países periféricos 
con la crisis es precisamente su articulación con el principal freno de 
su auténtico desarrollo: el imperialismo norteamericano (111). Esto 

t 7 Cfr. O.C.r Pino Santos. • La Crl•I• del Capitalismo -; tnm•<lqasJ4p Ema4mtq. 
FacultMldB Economía. UNAM. -· 29. 

18 Algunos de los fendmenos mlJs sobnlsa/lentes de los 11/tlmos anos ha sido: la pr1Jctlca 
suspensldn del Cl'flCimlento econdmlco en casi tod>s los paises latlnoamsrlcanos: un 
aumento alarmante del secular desempleo y subempleo de la fuerza dB trabajo: una 
lnte•lflcacldn mlls que notable en el proceso lnflllclonarlo; cardas driJstlcas en los 
lllJ,.f'los e lfJQf'flSOS n1ale• de la mayarla dfl la poblacldn; abultados cNJflcit estatales 
qu• Tfll'MSBnllln pt'OpOrr:lones crecl111Jl1Js de la riqueza generada.· desplomo de los 
precios lntemaclonal#ls dB las materias primas: cltlaequ//ltN/os agudas cltl la balanza 
de pagos: dlsmlnucldn apreciable de los flujos dfl crlldlto externo e Insolvencia 
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significa la cnsas del centro y la repercusión en la periferia. y la cnsas 
de .los paises periféricos en sr. donde la vinculación financiera es el 
principal motor de la crisis capitalista inlcrnacional .. 

An1es de caracterizar esla relación. tratada específicamenle más 
adelante para el caso de EE.UU .. y M6xico. por razones metodológicas 
cabe rescatar lo que de general y scmcjanle exisle en las crisis 
capitalistas contempor6.neas. dando 6nfasis a la ac1ual .. 

¿Qu6 tipo de crisis es la ac1ual? La respuesla puede resumirse 
así: es acneral. cíclica y estruclural. 

En cuanto a crisis general cabe citar a Elvin Toffler: "La crisis ni 
ca capitalista ni es socialista; es induslrial y abarca todo el sistema y 
es mundial (19). 

La crisis ac1ual es general porque abarca todo el sislema y no 
sólo el capitalista sino tambi6n el socialisla y en este sentido es una 
crisis mundial. 

Sólo pregunlamos ¿no acaso la 6poca histórica en que vivimos es 
la que corresponde al neoimperialismo y al capitalismo monopólico 
de Estado?. Por esto a la crisis general se le puede caracterizar como 
un proceso que corre por diversas fases y posee un largo período. 

La crisis aeneral del capitalismo como hecho es una forma social 
histórica que atraviesa un período de transición m's que 
derrumbamiento revolucionario: una crisis capitalista mundial. m4.s 
que un período de debilitamiento y hundimiento del sistema 
capitalista. es un medio para restablecer el equilibrio; puede tener 
dimensiones mundiales (2D) porque est6n involucrados inclusive los 
países no capilalistas; por estas razones se manifiestan en forma clara 

flnancl.,.• par• cubrir el ••rvlclo d9 I• dlludll ••Mm• •. Anut0 GullMn R. 
-,,,.aenfacldn•. l~M!lna K C,,.,, ea Atg*Aa LN4pa. UNAM. Wxlt:o. 19115; 
__ .. 

19 Cfr. Elvln Tam.w. Amul!Wltpa 1( e.miau. Ed. Dlllna. 

2D Cfr. AlonllO A11ulltu. <• Ccl!l! (let ((epl«i•tfemq· Op. cit. pag. 211. a su vez de: Eu11enl 
V•1J1••· La CctW 1( .,,. eq"'f"i'I«"'#• pgut1p4a. B•rcelona 1935. IMQ. 105 y de 
Jasfl S,.Nn P<QC*mM §;pndmpn dlll Sod«'tamq de ,. URSS. Wxloa. 1952. pag. 
45. 
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problemas de intercambio comercial. o crisis de las relaciones 
económicas internacionales. 

Se puede decir mucho sobre el caralcter general de la crisis. Al 
respecto tenemos autores como Lcnin. Bujarin. Fernando Claudín y 
otros que ya lo han hecho. pero de los cuales se pueden extraer y 
sintetizar los siguientes conceptos que en una crisis general se dan 
como característica: a) abarca casi todo el mundo capitalista. lo que 
la convierte en crisis mundial. b) abarca casi todos los niveles. no solo 
el económico sino el político. el social. el cultural y los ideológicos. c) 
abarca todos los pasos del proceso productivo capitalista. d) se 
agudizan las contradicciones del desarrollo y del intercambio desigual 
a nivel internacional.· e) se opone y se enfrenta con el otro sistema 
económico: el socialismo. O la relación del imperialismo y del 
capitalismo monopólico de Estado se estrecha y conjuga. 

¿Qu6 es lo que ocurre en las crisis generales? En las crisis 
generales hay innovaciones tecnológicas y recambios en los capitales 
uniformando a ambos en su duración (21 ). Por eso abarca todo el 
mundo; parte de una crisis industrial de las sociedades 
posindustriales que vivimos y se manifiesta en los intercambios 
económico y comercial de esos productos. 

Toda crisis cíclica es inherente al capitalismo. de ahí que en 
relación con la crisis actual podamos afirmar: "en nuestra opinión 
estamos sin duda ante una crisis cíclica. ante una fase del ciclo 
económico en la que culmina y a la vez rompe y llega a su fín en 
periodos de crecimiento" (22 ). 

21 ••• Las crisis cuando son generales, IMnden a unllonnar el punto de pat1lda de nuevas 
Innovaciones lecnol6Qlc.as del .apat"•ll:J ¡:xoductivO lo que configura una cien• base o 
fundamento para una unlformldlld •n I• du,..cldn productiva del capltal fijo en 
amplios sectores de /a p10duccl6n "'.Pedro L6pez Dfaz. Marx v ta Ccl§f$ dttl 
CftpUallsmq. Op. cit. Pllfl· 162. 

22 Cfr. Osear Pinta SanlOS. La Cdais EcqlllmJc;e «O E U A y '8 pPllllpl d@ fhtMaa. Edil. 
Nuestro nempo. Mtlxlco, 19112; pag. 13 y 14. 
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Al respecto cabe seflalar que desde que el capitalismo se define 
como tal. lo cierto es que el ciclo económico dentro de 61 es una 
secuencia de períodos de prosperidad que se detienen de repente 
para dar lugar al rompimiento. esto es. la crisis. y así sucesivamente; 
tanto su estudio como soluciones son el mayor reto de la teoría 
burauesa. 

En relación con las crisis capitalistas se han identificado dos tipos 
de ciclos: el cl6sico y el no cl4sico. El primero consiste en crisis. 
depresión. reanimación y auge. El no cl6sico consiste en depresión y 
recuperación sin auge. sino en otra caída. como la que sacudió EE.UU 
en 1929-34. 

La crisis cíclica. por una pane. podemos concebirla ·como aqu611a 
que aparece dentro del capitalismo de nuevo en ciertos intervalos y 
en forma periódica con la finalidad de hallar nuevas formas de 
renovación en la producción. en la acumulación y en la ganancia del 
sistema económico. a trav6s de los capitales; por otra parte. a la vez 
esta crisis causa innovaciones tecnológicas y nuevas relaciones de 
producción que se presentan dando como resultado nuevas 
revoluciones industriales que se repiten en períodos cada vez m4s 
cortos y con mayor frecuencia; la crisis cíclica es la consecuencia. ya 
que mediante un ciclo se abarca una serie de aftos y est~ formado por 
rotaciones conexas en las cuales el capital se ve retenido por su parte 
constitutiva fija. se da un fundamento material para las crisis 
periódicas en las que el negocio recorre períodos sucesivos de 
depresión, animación media, vc5nigo y crisis" (23). 

Por otra pane. tambi6n se puede afirmar y enfatizar que en esta 
fase de crisis cíclica se manifiesta en principio, a trav6s de la ley del 
valor. que se da en el libre juego de los precios en la ley de la ofena 
y. de la demanda duran1e la competencia. En estos momentos; en 
intervalos bastante regulares. debieran aparecer períodos de ascenso 
que concluiría con una relativa hiperproducción de capitales. desput!s 
de los cuales tendrían que originarse caídas· de la producción y 

23 Pedro Ldpsz Dlaz. &la(K v la Crisia Capitalista. Op. cit. pao. 160. 
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depresiones generales; a 6s1os sucederían períodos de reanimación. 
para conducir de nuevo. dada la ceguera del mecanismo, a puntos 
críticos y caídas. 

Hoy, que estamos en la Case del capitalismo monopolista de 
Estado y que 1anto se repite. podemos afirmar. que la crisis cíclica 
recibe mucha influencia. notándose una cierla duración crópjca 

debido a "que el desarrollo del capitalismo monopolista del Estado -
sobre lodo en su úllima fase- modifica las contradicciones en que 
operan las leyes que rigen la producción capitalista, eslo es: la ley del 
valor, del desarrollo desigual, de Ja acumulación del capital. de 
población y formación del ej6rcilo industrial de reserva. etc•'(24). 
Todo ello se significa por Ja centralización del capital y Ja 
monopolización de la economía; en otras palabras, al inferir sobre las 
leyes mismas del capitalismo. los ciclos se salen de sus tiempos y 
cualquier concepción se Crustra. 

Por esto podemos afirmar que existe una ecuación enue crisis 
general y crisis cíclica: "Crisis cíclica. ( Capitalismo Monopólico de 
Es1ado ) C.M.E. y crisis general del sistema, en efcc10. constiluyen en 
la actual coyuntura histórica fenómenos par1icularmen1e 
interrelacionados. sólo explicables con el más riguroso examen 
marxista-leninista"(25), o bien con alguna concepción alternativa que 
comprenda las leyes integrales y tas contradicciones del capitalismo. 

Samir Amin nos dice: " ... la crisis estructural es una fase larga y 
podríamos decir recurrente. que en el desarrollo capitalista sucede y 
separa a las fases de expansión ... "(26). 

Nierés afirma: la crisis es estructural. es decir: consustancial. 
orgánica e inherente al sistema y al proceso de reproducción 
capitalista. que. como se sabe, reproduce las relaciones de producción 

24 Alonso Agullar. La Cdai:¡ d@I CapltRlismq ... Op. cit. pag. 42. 

25 Osear Pinto Santos. '"LA CWsffl d@I Caplt«llpnq ... '" lnvestJgacidn Econ6m/ca. Facultad de 
Economf11. UNAM. PJtg. 31. 

26 Alonso Agull•r. La Crisis dftl CNalt4llsmp. OP. cit. pao. 49. 
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misma. o sea la estructura económica que. en su desarrollo anárquico 
y contradictorio. genera la crisis cuyas carac1crfs1icas son: 
1.- Duración prolongada. 
2.- Aceleración notoria de un proceso inDacionario general. 
3.- Existencia de una crisis monetaria internacional generalizada que 
termina por provocar la quiebra del sistema monetario. 
4.- Agravación considerable de las contradicciones entre los países 
capitalistas desarrollados y sus monopolios cransnacionales de un 
lado. y las naciones subdesarrolladas. por olro. 
S.- Penuria internacional. 
6.- Crisis ecolóaica. 
7.- Depresión económica (27). 

Una crisis eslructural es consustancial. orgalnica e inherente al 
proceso de reproducción capilalisla y reproduce. a su vez. las 
relaciones de producción, eslo significa que afecta la estructura 
económica de toda sociedad capitalista según el grado de desarrollo 
en que se encucnara, que. por m6s escli decirlo, es un desarrollo 
anúquico y contradictorio po.- formar parle de un modelo general de 
desarrollo capitalista. 

Como crisis de la estructura afecta la superesttucaura y por esao 
decimos que no sólo es económica. sino polílica e ideológica, es decir 
abarca el todo; al afectar la csaructura económica de toda sociedad 
influye en la organización del Esaado y del gobierno. y en un 
momento dado se convierte en una tautología sociocconómica a nivel 
nacional e internacional. 

1.4 Causas de la Crisis Capllallsta 

Cuando nos referimos a la causa de la crisis y en paraicular de la 
crisis actual. cabe preguntar ¿de donde se deriva la crisis? ¿dónde 
está el punto cenlral de la crisis?. En este orden de ideas podemos 

27 Cfr. Francisco Alllenls. CcisfS CNlitNJata v Crf41• EotupdtJca. Edil. Nuestro Tiempo. 
Milxlco. Pags. 131-141. 
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hablar de unas causas generales que abarcan toda la crisis capitalista 
y que fundamentalmente son: 

Las contradicciones del modo de producción capitalista. la 
sobreproducción de mercancías y la caída de las ganancias. 

También podemos hablar de causas particulares de la crisis 
actual. como son: La lucha interimperial por la expansión de los 
mercados y del capital. desequilibrio del sistema monetario 
internacional y el desarrollo desproporcional. A fin de cuentas, para 
una mejor metodología, se sintetiza en una clasificación general, por 
esto en este sentido se habla de la "crisis general del capitalismo" se 
subraya la palabra 'ºgeneral" puesto que, como proceso, comprende la 
ruina y la descomposición del capitalismo.( nosotros aftadiríamos 
temporal ): avanza tanto en escala de todo el mundo capitalista como 
en los límites nacionales (28 ). O como afirma Leontief. premio Nobel 
de economía: "La crisis actual deriva del sistema y de sus 
métodos"(29J .• 

Sin embargo. cabe aclarar desde un principio que la crisis actual 
no es causada por una crisis sectorial como puede ser la energética de 
1973. si no de otra manera seria una simple crisis coyuntural. fácil de 
resolver. La crisis actual es crisis estructural y de regulación de 
amplia cobenura. 

Las causas generales de la crisis del capitalismo se pueden 
sintetizar en las contradicciones de la reproducción capitalista. ya que 
de acuerdo con el carácter de la reproducción del capitalismo 
mismo··1a producción tiene canicter social. esto es ·et resultado de la 
actividad de los miembros de la sociedad; por lo tanto debe estar 
destinada a satisfacer las necesidades de la sociedad y de todos sus 

28 Osear Pinto Santos. • La Crt:¡fs dgl Cw?ll.e'lsmq. • Op. cit. pag. 10. 

29 Leontlef. Premio Nobel de Economla. PtOlesor de 111 Universidad de Hantard. 
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miembros.. El motivo y el ntotor de la reproducción deberían ser. 
pues. la satisfacción de estas necesidades" (30) .. 

En concreto. las causas de las crisis. las podemos enumerar asi: Ja 
sobreproducción de mercanc(as. la sobreacumulación de capitales. la 
caída de ganancias por la sobreproducción de mercancías y la 
expansión y monopolización del mercado. 

1.4.1 La Sobreproduccl.Sn de Mercancras 

"La crisis económica siempre es una crisis de sobreproducción de 
mercancía. La sobreproducción siempre significa que el capitalismo 
produjo m4s mercancías de lo que había como poder adquiridó 
dispon_iblc para comprarles a los precios de producción. es decir a 
precios que reditúen en los propietarios de esas mercancías la 
ganancia esperada" (3J). 

Debido a la íntima relación entre la producción y la circulación. 
resulta que cuando se disocian y se independiza la circulación. dentro 
del proceso de la producción misma. se da una disociación de la 
compra y las ventas y entonces la crisis existe desde ese momento. 
porque el dinero como medio de pago en el " intercambio mercantil 
con base en la compraventa en dinero crea la sobreproducción a 
partir de la no correspondencia de la oferta y la demanda y el 
desdoblamiento de las compras y ventas " (32). 

¿En otras palabras cómo surge la hiperproducción ? Podemos 
afirmar. sin temor a se repetitivos. que es a partir de la producción 
de cantidades cada vez más grandes de mercancías que encuentran 
muy díficil el mercado por el exiguo poder de compra de los obreros. 
cuando "surge una aparente bjpccprgdycción dC capital en fgrma de 
caphgles: la imposibilidad del capital transformado en mercancía de 

30 Ramdn Tamames. Estructura Ecoadmlc« totgC04qlqnat, A/lanza Editorial. Espana. 
1980. pag. 395. 

31 Emest Mendel. La Crisis ... Op. cit.-· 229-231. 
32 Cfr. JUonso Aoullar. La Crisis del •.• Op. cit. pag. 39. 
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convertirse en capital de producción representa la hiperproducción 
de t!ste en forma de mercancía: significa que existen mercancías. que 
por lógica exclusiva de los capitalistas se encuentran destinados a 
convertirse en capital de producción. pero que esta transformación 
no puede efectuarse por causa de encontrar un mercado limitado. Las 
mercancías de esta manera permanecen sin venderse no porque las 
necesidades hayan sido satisfechas. ni porque el meréado respectivo 
hubiera devenido demasiado estrecho para alcanzar las propensiones 
de la producción capitalista. sino porque la acumulación del capital no 
puede seguir realizándose y porque a Ja disminución de Ja posibilidad 
de acumulación. el capitalista. por lógica de sus motivos responde 
limitando y disminuyendo la producción. lo cual conduce a la crisis .. 
(33). 

Esto significaría que por hipcrproducción se debería entender la 
producción en exceso. pero no es asf. sino que Ja acumulación de 
mercancías que puedan convertirse en capital 110 se realiza; la 
sobreproducción de capital implica sobreproducción de mercancías 
(34). por esto la crisis es la consecuencia de la sobreproducción de 
capitales. que unido a la incapacidad adquisitiva de la población 
trabajadora desocupada se convierte en el subcpnsumo. 

"La sobreproducción y la sobreacumulación de capital significan 
que los medios de producción que se utilizan como capital y que 
sirven para ex.traer plusvalía. van m4s a114 de la explotación. Esto es. 
que las clases trabajadoras (el trabajo) son demasiado explotadas en 
relación inversa a lo producido. 

La sobreabundancia se expresa de la siguiente manera: 

33 Ril<ard StaJner. La Crisis.......... 0p. cit. t»g. 40 

34 .. Es obvio que la sobreproduccl6n de capital de suyo Implica la sobnlploduccl6n de 
mfH'CMICfa que por su desuno y estl'UCtura de valor de uso. no son otra cosa. mb 
que elemento• m•terlal#ls dll fonnacldn de Clf!P/tal-adlclonal que al no cumplir las 
funciones de caplt•l-productlvo, al convertirse en valor-capital que no se 
valoriza, constituye el hBcho mismo de sobtvproduocl6n ... Pedro Ldpez Dlaz. MJIC1I..Jt 
,. Cd•i• dgl Cilplt•ll•mq. Op. cit. Pllll· 197-1911. 
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- La contradicción en el valor del uso de las mercancías y su 
incapacidad de convenirse en din~ro. 

- La contradicción entre el comportamiento de la tasa de plusvalor y 
la tasa de ganancia. 
- La sobreacumulación de capitales y el subconsumo de las mayorías 
de la población. 
- La inlerrupción del capital para transformarse y cumplir su ciclo. 
- Un decrecimiento tendencial de la tasa de ganancia en forma cíclica 
(35). 

La causa de la sobreproducción parece que se debe a la objetiva 
separación entre producción y circulación, que hace que la valozación 
de ciertos capitales se paralice y entonces la demanda de los 
productos mediados por el capital comercial, se lleve al cabo fuera de 
tiempo, cuando ya la producción existe. 

Las consecuencias de la hiperproducción son la falta de 
inversiones y que los capitales productivos se dirisen a la 
especulación, ya que ésta, en tiempo de crisis. ofrece mejores 
perspectivas para realizar beneficios favorables (36). 

1.4.2 La Sobreacumulaclón de capitales 

Podemos ubicar dentro de la crisis como punto central y clave de 
ella la excesiva acumulación de capitales. que se da en la 
contradicción. de una parte de car .. cter social de las fuerzas 
productivas y de un r6gimen privado de apropiación. favoreciendo en 
todo caso a lo segundo a través de medios. mercancías. ganancias y 
plusvalía. · 

La crisis marca el momento en que las acumulaciones se ajustan 
en su relación con la explotación de las fuerzas de trabajo: esta es 
excesiva con respecto a la necesidad de capital. oper .. ndose la 

35 Cfr. Pedro l.df»z Dfaz. ll4a y 14 Crlsla; del GIP'M'lsmq. Op. cit. Pl'll· 233-234. 

38 Cfr. Rlk.-d Stlljner. La Cci•I• Ceplf411«14. Op. cit. PI/O• ftU. 
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paralización de la producción. De hecho. "queda claro en el discurso 
de Marx que la vertiente de sus an41isi• en torno a la acumulación se 
centra en su convicción del importante rol que juega el desarrollo de 
la productividad a partir de los cambios periódicos del valor del 
capital. como la base de sustentación de la tasa de plusvalor" (37). 

El fenómeno de la crisis impulsa en determinado momento la 
renovación masiva de capital fijo (desgastado o moralmente 
considerado c0010 tal) lo que comienza a amortiguar la propia crisis y 
permite salir de ella con base en el inicio de un proceso de 
reproducción. después de un franco auge económico (38). Por eso la 
salida del capital de los pafses desarrollados. independientemente de 
la modalidad. forma parte de su reproducción. 

Se puede afirmar que el régimen de acumulación se debe a un 
conjunto de instituciones que permitieron asegurar una progresión 
continua del crédito; esas instituciones en la ll!poca actual vienen a ser 
los monopolios que debido a sus inmensas ganancias apoyadas en su 
política han conducido sin duda a un nivel de sobreacumulación de 
capital sin precedente en la historia del capitalismo"(39)_ 

Por acumulación vamos a entender la sobrexistencia de los 
capitales en determinados espacios físicos (países). instituciones 
(monopolios) o sectores de producción, "cuyo car4cler formal es el 
crecimiento del valor monetario. tiene por fundamento la 
transformación permanente de las tll!cnicas de producción. el 
aumento de las cantidades producidas. la modificación de la 
naturaleza y el uso de los productos. en · consecuencia la 
transformación de los modos de vida. Tal es el proceso real de 
acumulación productiva del excedente cuya medida abstracta es la 
lasa de ganancias <'º>· De aquf partimos para definir la valoración 

37 Pedro LJjpez Dlaz. 114nr ., ta QtM •t qepttaHsmq. Op. cit. Pllfl· 124. 
38 Osear Pinto Santos. La Cris¡fs #' Capl!pl#MJp. Op. cit. pag. 33. 

311-m.-.43. 
40 Cfr. Michas/ Aglletta. L• Crisis y Tranalzmw;#qtw• 5adreW. Op. cit. pag. 19. 
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continua del capital con base en la expansión de las diferentes partes 
del sistema productivo, ligada al tipo de progreso t.!:cnico y de 
organización del trabajo que está en vigencia. 

"La acumulación consiste pues en convertir una porción de la 
plusvalía en capital, en el capital que se concentra y centraliza 
durante todo un proceso, hasta hacer del monopolio el eje de la 
producción y de la oligarquía la rracción m:ls poderosa dominante en 
una formación social a nivel internacional"(' t ). La producción no 
supone dnicamente reponer los bienes físicos consumidos. Entrafla 
adem6s de recrear de continuo los capitales fijos, variables; las 
ganancias convertidas de nuevo en capital fijo o de inversión. 

1.4.3 Caída de Ganancias 

Al existir estancamientos en la producción. al existir una 
sobreproducción de mercancías en tanto no salen al mercado. para los 
capitalistas no hay ganancias suficientes puesto que no hay 
renovación de capitales. 

La teoría marxista. como hemos visto. seflala las causas de las 
tendencias hacia la disminución del índice de ganancias y tambi6n 
porque la caída de la cuota de ganancias deviene una de las causas 
mú importantes de las crisis cíclicas. 

Los an,lisis de los acontecimientos económicos en los países 
desarrollados dentro del capitalismo. antes de la crisis actual., 
demostraron el intensivo descenso del índice de ganancia; como bien 
sabemos, cuando el índice de ganancia disminuye. los capitales se 
diriaen a otras actividades de tipo especulativo . y de esta manera una 
parte cada vez mayor del capital se encuentra en manos de las 
compaftías internacionales y de los bancos, 
¿Qu6 provoca la calda de ganancias ? 

41 Cfr. Alonso Agullar. La Crisis ••• Op. cit.-· 35. 
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Como subc1nos. las ganuncias son el motor de acutnulación de 
capital y. por lo t:.1nto. del sistcn1a capitalista. de n1anera que al 
descender afecta a atnbos. ..La tasa de ganancias disn1inuye no 
porque se explota menos al obrero. sino porque en general se empica 
menos trabajo en relación con el capital empleado " (42). Esto significa 
el trinomio trabajador-producto-ganancia: uno es variable del otro; 
aunque la ganancia se impone a los dos restantes. 

La tendencia del descenso de la ganancia acelera a su vez la 
acumulación, dando mayor peso al capital constante dentro de la 
composición orgánica del capital, y ambos son un binomio que 
antecede y causa la crisis. 

Lo que también provoca la caída de la tasa de ganancia es el 
aumento del precio de las materias primas; ya que estas al aumentar 
o disminuir inciden en las ganancias. Adem's la disminución de la 
tasa de ganancias significa la agudización- de conuadicciones del 
sistema. como son: capital-trabajo, acUmulación-ganancia, 
acumulación-precios, acumulación-trabajo, etc. En síntesis se puede 
decir como Stajner que la caída de ganancias se debe a: 
1.- A la disminución del interés de las compaflfas y otras empresas 
por hacer nuevas inversiones productivas. Hasta ahora, ello ha 
contribuído también ·a la maduración y estallido de la crisis. 
2.- Por las razones que indica la teoría de la crisis en los países 
capitalistas surge una hipcrproducción crónica de capital (43), como 
ya fue explicado, una aparente hipcrproducci6n en tanto no es mayor 
producción, si'!-o acumulación de producción de mercancías que no 
encuentra acomodo en el mercado por el bajo consumo. 

En otra perspectiva. la ley de producción de plusvalor al 
convertirse en ley de ganancia, sobre la transformación de valores a 
precios y la disputa de los capitalistas por la ganancia producida. 

42 Plldra Ldpez Dfaz. AfNK y t• Gris'• dfll C•pltall•mq. Op. cit. IMll· 199. • su vez del 
Capital Tomo 11 vol. 6; p.p. 314-315. 

43 Rllclllf:J Sta¡nsr. L4 CrlaJa dttl Cepll411Nnq. Q>. cit. pao. 99. 
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hace que la naturaleza contradictoria entre producción y circulación 
se agudice y manifieste en la caída de la ganancia. 

El circuito del capital. al paralizarse en sus distintas fases o 
alguna de ellas. afecta la ganancia y. como consecuencia. decae y hay 
crisis; también así sucede en la .composición org4nica del capital. en 
tanto la parte variable decrece con respecto al capital constante: el 
trabajo vivo generador del plusvalor y parte esencial del capital 
variable. .al descender hace disminuir la tasa de ganancia. 

1.4.4. La Expan•l.Sn y la Monopollzacl.Sn del Mercado 

Se podrá discutir mucho si las crisis tienen sus causas en una 
eventual desproporcionalidad sectorial: a una disminución de la 
rentabilidad del capitalismo; a mis decaimientos de la demanda; pero 
lo que es cierto es que la crisis se manifestará en el campo del 
mercado; el mercado nacional. y sobre todo mundial, son los espacios 
óptimos de la crisis, porque es allí donde las contradicciones del 
capitalismo encuentran las condiciones mas plenas (44), para 
desarrollarse y transferirse en situaciones agudas. 

La internacionalización del capital conduce a la 
internacionalización del mercado, ya que al romper fronteras 
nacionales influye en la inversión del capital en mercados 
internacionales. hacia una acumulación capitalista más compleja, 
porque el capital no sólo se restringe en el mercado nacional, de 
donde se origina. 

Desp~s de la Segunda Guerra Mundial la expansión de los 
capitales de los principales países capitalistas se dejó ver con 
claridad, sobre todo por parte de Estados Unidos, que en la 
reconstrucción de Europa: exportó capitales mediante inversiones 
directas e indirectas, o financiamientos para la reconstrucción Y el 
desarrollo; con ello se pusieron los gérmenes de la crisis cuando 
Europa, ya reconstruída. lucharía a su vez por los mercados, como lo 

« Pedro Ldpllz Dfaz. MMK v 1« Crl4Ja d@I CNlft.eJlmnq. Op. cit. Pllfl. 168. 
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hace en la actualidad. Por esto. en la lucha por ganarse los mercados 
empezaron a extenderse las empresas transnacionales como causa y 
erecto de la transnacionalización del capital y de la crisis. 

La internacionalización del capital es el proceso m4s importante 
del capitalismo en su actual rase. por el movimiento de ganancias y 
por la acumulación ('5) que a la posare. en su lucha por los mercados. 
va a causar la crisis capitalista internacional y la incidencia de la 
crisis del imperio en los países dependientes o bien de los países 
altamente industrializados en los inenos desarrollados. 

Como dice Mandel. en su obra citada. el problema de la 
expansión tiene las siguientes características. 
"Cuanto m's se acelera la expansión m6s se reduce el ejl!rcilo 
industrial de reserva. y m4s difícil se vuelve incrementar la tasa de 
plusvalía. Cuanto más largo es el período de expansión mals difícil se 
vuelve mantener la baja relativa de los precios de las materias 
primas.. Aun m4s. cuanto m4s larga y profunda es la exportación. mAs 
escasos se vuelven tos sectores (y países) donde los capitales 
productivos pueden hallar condiciones de composición ora•nica del 
capital industrialmente diriaente " (46). A esto aftadimos que las 
condiciones para que esos capitales productivos se reprodujeran. la 
misma crisis se las ofreció. en particular en los países de mayor 
desarrollo y en menor cuantía en los países de menor desarrollo. 

Un rasgo que hay que anadir a la eapansión son las rivalidades 
interimperialistas: esto es. la lucha por loa mercados de explotación 
de mercancías. La participación de las diversas potencias 
capitalista• en el mercado tuvo cambios, ya que EE.UU. sufrió un 

45 t.. In-del capllaJ cana_,,. un - - ,,,- -
__ .. __ ,_ ... ,. ____ Cllp/ ___ _ 

llCtual ,_ ~ta, ,,,__ - te ,,,,,,,_ al movtmlenlo dB ta 11..ancia. y 
por to MnlO •ta din.,,_ d9 ta a:um..-. una - de carac_,•_ - .. 
nece .. l'lo de••ntrafl•r y enuncl•r en el campo canc.ptual. •unque sea en una 
primera lnstanc/11 a nivel descriptivo.. P#ICkD Ldpez. •1mperlal/smo y Crlsl•·. Op. 
cit. ¡Mg. 332. 

48 Eme!lt Mandel. La Crisis .••..• q,,. cit. ¡Mg. 38. 
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descenso; pero lo más sobresaliente de esta lucha por los mercados 
son los conflictos entre Estados Unidos y la Comunidad Económica 
Europea. dentro de Ja misma C.E.E. y entre EE.UU. y ,apón. 

Tanto se agravó la lucha por los mercados que inclusive se llegó 
a una guerra monetaria. Sólo por ejemplificar el grado de exportación 
de capitales debemos decir que " llegó a l 8S millones de dólares en 
1970 con respeclo a 44 millones de dólares en 1913, asC como 
tambi.Sn las inversiones privadas extranjeras. sobre todo de EE.UU. 
hacia Europa y de 'apón hacia EU.UU. de 1965-1966 (47). 

Paralelamente a esta lucha interimpcrial por los mercados se dan 
estrategias polfticas por parte de los centros de poder hegemónico 
hacia aquellos países que caen bajo su influencia capitalista. para así 
imponer su modelo de desarrollo. como veremos en las IED 
norteamericanas. lo que se agudiza en época de crisis coincidiendo 
con la época del imperialismo monopólico; por esto bien podemos ver 
que. en la actual crisis. el papel del Estado hegemónico tiene que ver 
mucho en la internacionalización del capital. solamente así se 
eKplican las inversiones de las transnacionales. ya que aqu!L!I juega un 
papel como proporcionador del ciclo capital y de la propiedad de 
volúmenes excedentes de capital que. dirigidos en forma productiva 
o especulativa a los países de menor desarrollo. agravan las crisis de 
éslos. 

Por lo anrcrior. la exportación de capitales se manifiesta en dos 
tipos de inversiones: directas e indirectas. las primeras son las 
inversiones de las transnacionales que son. a su vez. inversiones de 
capitales productivos; las segundas a trav6s de financiamentos para 
el desarrollo y préstamos bancarios (bancas transnacionales) (41). 

Al respeclo es posible inferir la hipólesis de que en la expansión 
del capital el centro hegemónico del capitalismo exporta e invierte su 
capital productivo y financiero a través de las lransnacionales. ya sea 

47 Osear Pino Santos, ·crisis del Imperialismo•. ~. cit. p¡Jg. 45. 

48 Cfr. Osear Pino Santos. •Cclllf• d@t laJIMrl•litunq • Op. cit. pag. 45-46. 
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para regular su propia crasas. ya para renovar su liderazgo mundial 
en la lucha intcrimperial. incidiendo con ello en la crisis de los países 
dependientes: a esto responden sus políticas económicas y políticas. 
Esto viene a ser una de las grandes características de la crisis actual 
y. a la vez. una de las causas. como veremos en seguida y en capítulos 
posteriores. 

En esta concepción se est6 reconociendo el ciclo sucesivo del 
capitalismo en sus fases imperialistas que como tendencia al 
derrumbe en su relación con la búsqueda de acumulación es sólo una 
necesidad histórica. que al tratar de restablecer el equilibrio de 
unidad de los procesos productivos nacional e internacional fortifica 
las aspiraciones neocolonialistas del capital. y lo que. en lugar de que 
el sistema se derrumbe. obtiene un fortalecimiento dentro de sus 
muchos cambios; por esto Ja creciente tendencia al derrumbe. no es 
mas que uno de los varios aspectos del mismo complejo f4ctico y una 
de las teorías de apoyo: y es una de las características del 
imperialismo moderno propiciador de crisis en la medida de su 
progresiva acumulación de capital a trav6s de la influencia de 
capitales del exterior por medio de sus monopolios. 

Por último. podemos afirmar "la crisis se manifiesta en una caída 
de la tasa promedio de ganancia y al mismo tiempo es reveladora de 
la reproducción de mercancía".. Esto significa la ecuación entre la 
caída de ganancias de los precios internacionales de las materias 
primas y al mismo tiempo la hiperproducción en los términos ya 
indicados. Aquí nos encontramos con dos nuevas variables esenciales. 
como son: la caída de la tasa promedio de gapancja y la 
sypprprpduccjón que adelante trataremos detenidamente y que para 
nosotros. a su vez forman parte de las causas dC la crisis capitalista. 

Las caraterizaciones anteriores dan t!nfasis a dos puntos 
fundamentales: a) La crisis será la reacción violenta puesta en 
movimiento por el sistema para oponerse a la declinación de la tasa 
de ganancia; b) La caída de la ganancia se explica a partir de la 
acumulació~ y del aumento de la composición orgánica del capital 
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1.5 Caracterfstlcas de la Crlsl• 

La crisis que se inició desde 1973 sal vez sea la m4s severa. pues 
ha sido la mú larga del siglo; por otra pute afecta a lodos loa pafaes 
capilalistaa y. como fenómeno cambiante, posee características muy 
paniculares que desglosaremos en esro subcapflulo. ademllis de que 
los mecanismos de ajuste actdan de otta manera. 
Deritro de las principales caracteñalicas podemos mencionar: 
A.- Inflación crónica: 
B.- Desempleo; 
C.- Estancamiento económico; 
D.- Tendencias al aumento del d6ficit público; 
E.- Crecientes d6ficits financieros gubernamentales; 
F.- Inestabilidad monetaria; 
G.- Aumento sin precedente de los endeudamientos interno y 
externo; 
H.- Debilitamiento del sistema bancario; 
J.- Profundo desequilibrio de balanza de pasos. ere. 

1.5.1. La lnnaclón 

Retomando una observación de Osear Pino Santos podemos 
·afirmar que ya desde los aftos sesentas, la política monopolista 
consistió evidentemenle, en hacer frente al deacCn:io en la cu~ta 

media de aananclaa incrementando la cuota y la masa de plusvalía a 
trav6• de la reducción de los salarios reales obtenibles con la 
inflación"(•9); por esto la inflación tiende a su vez a estallar en 
conOictos socioeconómicos. 

Ahora bien. una de las causas de la inflación y su oriaen es el 
escalamiento del mecanismo crediticio. esto a su vez es uno de los 

411 Eme•t -. La Crlals •.• C)>. cit.-· 40. 
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generadores de la crisis.. Otra causa de la inflación es el aumento de 
los sueldos o las presiones para que aqu611os aumenten con un 
sobregiro en los precios .. 

"Al aumento de los precios de consumo se agrega el crecimiento 
marginal de la productividad en el decenio pasado. y 6sta es la base 
para las reivindicaciones en el sentido de un aumento de tos sueldos" 
(50). 

Se cree con frecuencia que la inflación fue aenerada por el alza 
precio del petróleo. cosa que es falsa porque casualmente los países 
que sufrieron m4s levemente la innación fueron precisamente los 
países importadores. que coincident~mente son los paises 
imperialistas: además la innación empezó antes de la crisis del 
petróleo. 

La inflación. por otro lado. es una consecuencia. aunque m4s 
exactamente cabe apuntar que la actual inflación fue provocada. 
producida en forma mú creciente por la hueca y falsa liquidez; esto a 
su vez es lo realmente nuevo en la crisis dentro de la nueva fase del 
desarrollo capitalista. 

Tambi6n se debe anotar que la inflación se debe a un aumento 
"inflacionario" de los precios que tiende a reducir la produci6n. la 
cual sufre una caída: esto hace que "la masa total · de la plusvalía 
dispo'nible ya no permita asegurar a todos los capitales la tasa de 
ganancia prevista. lo cual siempre se ttaduce en caída de precios"(51) 
de las materias primas a nivel internacional. aunque a nivel nacional 
los precios tienden a subir produciendo inftaci6n .. 

Tambl6n cabe mencionar que hoy la inflación tiene un agregado 
m4s: et estancamiento en la que se encuentra. esto es. la inflación con 
estancamiento. o bien. el estancamiento con inflación. puesto que 
puede definirse de varias formas como: stagnación. estanflación y 
slum-flation y que se explica, en palabras de Paul A. Samuelson de la 

50 Cfr. Ril<- StaJ-r. La Cri.Ja ••• Op. cit. -· 113. 

51 Osear PlnflO s.n1as. •u Crisis Caplt-UI ... • Op. cit. -· 45. 
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siguiente manera:" ... la stagflation ( inflación con recesión ) . es una 
característica intrínseca de la economía mixta. cuyas raíces se 
localizan en el interior de la naturaleza básica del Estado de Bienestar 
moderno ... en resumen atribuyo dicho fenómeno de la economía mixta 
al hecho de que ahora tenemos una sociedad humana en donde al 
desempleo y al receso industrial no se le permite tener repercusiones 
de la baja de precios y salarios, características del cruel y despiadado 
capitalismo de los libros de historia. ( s2 ). 

Históricamente podemos identificarla con los siguientes hechos. 
"En 1970-71. se inicia lo que ha dado en llamar stapflacjón o sea una 
situación de estancamiento con inflación en la que paradójicamente y 
contra todas la& previsiones de la economía convencional coinéidcn el 
decreciente desempleo y la acentuación de severas presiones 
inflacionarias .. Posteriornaente. en 1972-73. se aviva la especulación 
de los mú diversos campos. se ahonda el desequilibrio monetario y 
la balanza de pagos aumentan sus d6ficit. en especial el cr~dito 

bancario y las deudas públicas y privadas(S3). 
Este fenómeno no tiene precedentes en la historia y no est4 

desatado en toda su plenitud. sino parece ser que se combina a panir 
de cierto momento. es decir. que salta a una breve fase de auge y 
luego cae en una persistente fase depresiva de la que parecen estar 
ausentes los mecanismos din6micos que tradicionalmente 
promovieron. en el ciclo. la fase de recuperación y de auae con un 
movimiento inflacionario peraiatente e irreductible. "'En la medida en 
que disminuye o se mantiene a niveles establea el desempleo 
aumenta la inflación y viceversa; cualquier disminución en la tasa de 
inRación se traduce en un incremento de desempleo"(54). Los actuales 

52 Con,.renclll rnagl•tnal "La -.aml• mu_, • -s del siglo". VI Congn1so Mundial 

de Eco,_,,lstas; -•IO de 19110.- de --· A su vez dB Sol Al¡J.-S. El E•
Bllnt1fat::tor ¿ Fsn6meno C/clfoo? Edlt. R-m Mundo S. A. de C. V. Mdx/co; pi/Ir¡. 83. 

53 Alonso AQuilar. •La Crisis dBI Capitllllsmo•. Op .. cit .. pag. 30. 

54 Rlkerd Sr.Jner. La Crisis •.. Op. cil. Pllfl· t30. 
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índices de inflación en los países desarrollados se encuentran así 
hasta 1987: Estados Unidos alrededor de 9%: Japón. 2.5%; Alemania. 
1.1 %; · Suiza.. 1.4%; etc.(SS) y en tos paises de menor desarrollo 
tenemos: México. 60%; Argentina. 25% (con tendencias a Ja baja) y 
Venezuela 26% (56). 

Algo nuevo es el hecho de querer evitar por parte de los 
capitalistas los brotes de conflictos sociales al aumentar los sueldos 
nominales aunque los reales estt!:n totalmente desvalorizados. El 
desempleo se relaciona con la acumulación. puesto que son el capital 
dinerario y la fuerza de trabajo los que permanecen desocupados. no 
hay plusvalía y además las mercancías. en tanto no se pueden 
vender.. obstruyen la acumulación. 

1.5.2 Recesión y Desempleo 

Aquí nos encontramos con dos características unidas porque al 
existir recesión normalmente aparece el desempleo. La recesión 
económica significa que hay un estancamiento en la producción por 
no existir capitales productivos ni inversiones. entonces el ejército 
in.dustrial de reserva aumenta. Las principales economías capitalistas 
evolucionaron hacia un proceso de estancamiento. con claras 
inclinaciones a un deterioro más grande; pues bien. esto trae como 
resultado el desempleo cuyas tasas van en aumento cada vez más y 
que además se manifiestan en los contraídos salarios, aumenta el 
número de empresas en quiebra y cierres . temporales de fábricas. 
Todo lo anterior es, en conjunto y a su vez. consecuencia del descenso 
en la tasa de crecimiento económico. 

55 •Economlc and Flnancl•l lndlcato,.. Ths Economlst. 1 a 13 de Mayo de 1988.lm¡xeso _&_U_. 
56 •B•l•nce pn1llmlnar dtJ ta tJCOnomfa latinoamericana. 1988 ... CEPAL. No. 470/"'71. 

Die de 1988. 
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"A partir de 1974 aumenta ralpidamente el desempleo hasta 
afectar. en los países capitalistas m's industrializados. a m's de IS 
millones de trabajadores; se generaliza un receso que hace descender 
la producción global e industrial como nunca antes desde los aflos 
treintas. especialmente en Inglaterra. Francia. Italia. Estados Unidos y 
Japón" (57). 

Ejemplo de esto lo tenemos en la tasa de desempleo en 1987 en 
los siguientes países: En Estados Unidos 6.l'll> de un total de 243.8 
millones de habitantes: en Japón 2.8'll> de 122.0 millones de 
habitantes: en la Comunidad Europea 11.0'll> de 323.6 millones de 
habitantes. Ver cuadros l y 2: 

57 Ali>,,.., AQullllr. L.11 Crlsla del Capltllllsmo. Op. cit. -· 65. 
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~11adcg IS" 1 
Tasa de desempleo 1!18!1: 

EE.UU. U.R.S.S. Japón C.E. Europea China 
Población 
(millones) 243.8 284.8 122.0 323.6 1074.0 
Tasa de 
desempleo 6.l'll> 2.8'll> 11.0'll> 

Puentea: CCr. Es.cel•ior 1 de Feb. de 1989; a •u vez de: Libro de Bolsillo 90bre 
c•1adf•ticu ecoadm:icu do 1988 de la CIA; ln•tiluto lnlcrnKlonal pan Eatudioa 
Estrat~gico•: El Saldo Mllltar. 1988-89. 

y de acuerdo a los datos de la OCDE. tenemos las siguientes cifras: 

E.U. 
Japón 
R.P.A. 
Francia 
O. Bn::1atla 
llalla 
Can ad& 
OCDEeEuropa 
oaE 

1987 

6.2 ... 
2.8'll> 
7.9'll> 

10.5'll> 
to.3'll> 
11.0'll> 

8.9'll> 
10.7'll> 

7.9'll> 

Cuadro Nª 2 
Tasa de desempleo 

1988 

5.5'll> 
2.5'll> 

7.75'll> 
10.25'll> 

8.5'll> 
11.25'!1. 

7.75'll> 
I0.25'll> 
7.25'll> 

1989 

5.5'!1. 
2.5'llo 

7.75 .... 
10.59(, 
7.759(, 

11.25.,. 
7.7511o 

10.259(, 
7.259(, 

Fuente: Cfr. I • lpmada. 21 de Fcb. 1989. a •u vez de: OCDE. Dic. 1988-89 
(estimaciones). 

1.5.3 Crisis Monetaria 

Con el acuerdo de Breton Woods. dados la supremacía de EE.UU. 
y su poder económico. el dólar se convirtió en una gran moneda 
internacional que, en lo efectivo. sustituyó al oro aunque m•s 
adelante con la crisis decayó; de manera que pronto ejerció las 
funciones de medio de circulación, medio de pago y medio de 
reserva. Ahora bien. "con la deyalyacjóg del dólar y al dejar las 
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principales monedas capitalistas que flotaran sus tasas de cambio 
liberadas al juego de las fuerzas del mercado. el sisterma de Breton 
Woods. ya en crisis desde que el dólar se declaró inconvertible. 
perdió su otro fundamento. las paridades fijas. y se derrumbó por 
completo: el caos monetario se abrió para el capitalismo" (SB). Es así 
como el dólar, moneda de cambio internacional. es decir. patrón con 
respecto a otras monedas. cosa contradictoria, cobra mayor 
importancia recientemente. porque cpmo jnstrumentp mpnetarip de 

EH UU 6stc busca su liderazgo mundial a trav6s de una mayor 
exportación de capitales y financiamientos y de la enorme liquidez 
creada. 

Con lo anterior se empezó a crear un desequilibrio monetario 
internacional que se agravó con la debjlidad del dólar, no en cuanto a 
au valor o funciones. sino por el deterioro que capitalismo 
norteamericano sufrió en la competitividad en el comercio 
internacional, lo cual lo condujo a romper economías nacionales a 
trav6s de la exportación de capitales en su nueva modalidad: 
exportación del modelo de desarrollo, el abrir mercados (marketing), 
aprovechamiento de la tecnología y la mentalidad capitalista 
trasnacional en ventaja de los capitales locales: al transnacinalizarse 
EE.UU. de esta manera provocó presiones en las economías nacionales, 
endeudamientos extremos, devaluaciones de sus monedas para el 
equilibrio de sus balanzas de pago, un aumento desmedido del gasto 
público destinado en gran parte a fines improductivos como los 
presupuestos militares: crecientes d6ficits financieros 
gubernamentales ante la imposibilidad de elevar los iilgresos al ritmo 
de los gastos que, a menudo, se cubren con emisiones monetarias y 
cr6ditos internos que agravan la inflación;lndisciplina y desorden 
monetario, es decir, expansión desproporcionada de los medios de 
pago de circulación, especulación en el mercado de cambios, medidas 
restrictivas, devaluación. ruptura de las paridades entre unas 

"" Osear Pinto San1as. La Crisis .•. Op. cit. -· 51 y 55. 
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monedas y otras y entre ellas y el oro (59). Tendencia al aumento del 
gasto público. crecientes d6ficits financieros gubernamentales. 
aumento de la deuda interna y externa y con ella desequilibrio de la 
balanza de pagos y desplome de los precios internacionales de las 
materias primas. 

Las características anteriores las conjuntamos por su íntima 
relación entre ellas. Al disminuir los ingresos de los gobiernos y al 
disminuir el ahorro interno. los gobiernos se ven en la necesidad de 
solicitar pr6stamos al exterior para financiar sus proyectos de 
desarrollo y crecimiento. AdemAs. por la falta de inversiones internas 
nacionales y estancamiento del aparato productivo. las exportaciones 
decrecen y el sector ex.temo se desequilibra por la caída de los 
precios de la materia prima. De tal suerte que la balanza comercial 
declina incidiendo en el desequilibrio de la balanza de pagos. 

Los gobiernos. por una política económica de subsidios. de 
inversión en sus propias industrias. tienen que aymcn1ar •u• s•Ho• 
para poder mantenerlas en operación. pero como a veces no poseen 
apoyos financieros los requieren del exterior y con ello aumenta la 
deuda pública ex.terna volviendo todo este complejo problema en una 
en u círculo vicioso sin solución inmediata. 

Estas características son propias de la economía capitalista 
dependiente de las potencias; en el caso de los países 
latinoamericanos 6stos asumen sus propias peculiaridades. como se 
analizar•n en detalle algunas y como lo ex.presa Guillt!n Romo: 
.. Alauno• de los fenóinenos m•s sobresalientes de los dltimos dos 
afio• han sido: la pr•clica suspensión del crecimiento económico en 
casi todos los países latinoamericanos; un aumento alarmante del 
desempleo de la fuerza de trabajo; un aumento. de intensificación 
notable. en el proceso inflacionario; caídas dr4slicas en los salarios e 
ingresos reales de la mayoría de la población; abultados dr&!ficit 
estatales que representan proporciones crecientes de la riqueza 

59 Cfr. Alonso AQullar. La Crisis del C.ptaNsmo. op. cit. pag. 31-32. 
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generada; desplome de los precios inrernacionales de las materias 
primas; desequilibrios agudos en la balanza de pagos; disminución 
apreciable de los flujos de cn!dilo extCrno e insolvencia financiera 
para cubrir el servicio de la deuda externa" (60). 

J..6. Dlrerenci• entre I• Crisis •ctu•I y I• de J.!12!1 

La última crisis sencralizada e intensa del capitalismo tuvo luaar 
en 1929-1934. en la cual se observan paralelos con Ja crisis actual. 
Sin embarao. cada crisis tiene sus particularidades. por lo que es 
necesario aclarar las semejanzas y diferencias entre la crisis de 1929 
y la actual. De otra manera. tanto el conocimiento de Ja crisis actual 
como el de las posibles soluciones se limitarían al supedilarlas a lo 
ocurrido hace más de .S dkadas. Lo mú imponantc de aquella crisis 
es su momento histórico y sus características que. comparadas con la 
actual. nos pueden aclarar aun más el tratamienlo del tema. 

En relación con Mt!xico y Am&!rica Latina. "la crisis de los aftos 
treintas es un punto critico que da 1n1c10 a la ruptura del 
funcionamiento del modelo primario exportador. A. parcir de ese 
momento comenzaron a crearse nuevos vínculos con la economía 
mundial. La caída bru1al de la capacidad de imporlación. la 
contracción del sector exportador y su baja rentabilidad. la 
disminución. de la inversión y los emprésritos extranjeros que 
causaron la cr1s1s del mercado mundial de 1929 tuvieron 
consecuencias económicas y políticas muy importantes. La crisia de 
1929 fue un factor muy poderoso ·para provocar la modificación de la 
producción que transformó la e•tructura productiva de Ja economía 
pacjM1l capgrtadpra en yna ecgngmfa 1emj-jndy11rjeliz:1da••c61). 

como lo demuestran los hechos de nuevo inicio de industrialización 
de los -países lalinoamcricanos en el periodo enttc guerras. 

so Arturo Gul/ltln. -¡mperlallsmo y Crisis en Am. latina". UNAM. 19115. Pllg. B 
61 Ramdn Tamam••· E4tcuc1ur• E9Padaz/s4 tatern•clqnal. All•nZll Editarla/. Espalla, 

1980. -· 390. 
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El elemento central de la cnsas del 29 lo encontramos en el seclor 
externo entre EE.UU. y los países occidentales. y esto se renej6 en la 
caída de precios inlcmacionaJes. Dentro de las causas de ta crisis del 
29 se puede anotar que en esas fechas se creó una capacidad de 
producción que cada vez resultaba mi.s desmesurada en comparación 
con la demanda; adem4s. "por la rigidez del sistema monetario 
internacional aaudizada desde la vuelta al patrón oro"; pero el factor 
generalizador de tal crisis fue la caída de la bolsa de valores de 
Nueva York que alteró profundamente el crecimiento de fondos que 
mantenían el nivel de intercambio y de la actividad económica en los 
países occidentales" (62). 

Aunque la crisis actual tal vez sea una crisis tan grave como la 
del 29. lo cierlo es que la actual es general y exhibe la 
descomposición y recomposición del capitalismo de hoy para pasar a 
otra etapa del mismo; tambi6n muestra la agudización de sus 
contradicciones internas que confirman la oposición y la necesidad de 
alternancia hacia el otro sistema, es10 es, el socialismo (63). 

Por otra pane, el sistema capitalisla no es ya predominante en el 
mundo como sucedía en el 29. cuando el socialismo se empezó a 
construir; aunque ahora de nueva cuenta prelende serlo. despu6a que 
el socialismo rcalmcnle cxistenle, cuya ndxima expresión fué la 
Union Soviética, dejó de existir. 

Aunque la crisis actual tiene como causa la hiperproducción, sin 
embargo .Sala no es el resultado del enfrentamiento a una demanda 
insianificanle, como tampoco tiene su orisen en la alleracidn brusca 
del circui10 de los pagos internacionales. Las causas de la crisis del 
allo 1929 son diferentes. pero podrían ser similares a las de la crisis 
actual(6•). 

92 Ramdn Tam•,,,.•· &tmqtyc• FMadmAg;e tal•C114qéqn•I. A/lanza Edllorlal. Espalla. 

111/JO. -· 390. 

83 ctr. Alonso Agu/lar. La e;,,.. '*'' c..,,,1a1i.mo. Q>. cit. ,..,,. 59. 

,... R-n Tamames. La Estructura .•• Q>. cit. IMll· 31111. 
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Las diferencias que podemos encontrar entre el 29 y lo actual., es 
que aquélla es una caída bursátil y la quiebra del circuito financiero 
de las ·reparaciones alemanas; y la crisis actual es por la crisis 
cnerg6tica superpuesta a la crisis monetaria. la aparición de los 
petrod61ares y en ello el drenaje en la liquidez internacional (65). 

La crisis actual se caracteriza por la caída de Jos precios en el 
mercado mundial. la inflación internacional y las medidas 
unilaterales. la sobrccapacidad de la producción (manifiesta en la 
capacidad ociosa de Ja industria) y la devaluación del dólar y la 
sobrevaluación del mismo en forma constante. como lo demuestran 
las altas tasas de intereses que ofreció la Banca norteamericana. en 
particular .. 

La crisis del ano de 1929 corresponde a una política económica 
de un · Estado liberal. donde lo más importante era Ja libre 
concurrencia de las fuerzas del mercado. exenta de controles. 
normatividades y regulaciones. 

En cambio. como contraparte histórica en la crisis de la 
década de· los setentas el Estado intervencionista es parte del modelo 
económico con sus excesos y peculiaridades de monopolio, como es el 
caso en los países capitalistas altamente desarrollados y que por· to 
mismo ·obliga a adoptar el Estado liberal. cuyo contenido· manifiesta 
contradicción entre la estructura creada y la no correspondencia al 
desarrollo de las fuerzas productivas existentes. 

A lo anterior hay que aftadir el subrayado fenómeno de 
internacionalización del capital. cuya mayor manifestación son las 
Empresas Transnacionales (ET) como nueva modalidad de 
neocolonialismo, salida a Ja solución de la crisi~ y causa de la falta de 
disciplina en la regulación del mercado. 

La crisis actual es de mayor expansión, por el más complejo 
aparato industrial que se canaliza por los organismos financieros 
internacionales que articulan entre sí a los países y que repercute en 

65 Cfr.Ramdn Tamames. Estr«u;tura EcqnOmlca lnlfllllllclqnat. Edlt. Alianza. Espana. 
1980. pag. 396. 
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el nivel de vida de la población. puesto que desvaloriza la fuerza de 
trabajo asalariado al pretender ajustar el proceso de acumulación 

Las diferencias entre las dos crisis son: 
a) Que la crisis actual radica en el deterioro de las relaciones 

comerciales. ejemplo de ésto lo fué la crisis energética internacional; 
"así como la crasis energética que puso de relieve la enorme 
vulnerabilidad de las naciones industriales respecto a sus 
suministradores de crudo" (66). 

b) En· definitiva la crisis del 29 y la presente nos muestran que 
en aqulla el problema era casi internamente de ajustes necesarios y 
de relaciones de intercambio. particularmente en EE.UU. hoy. 
también se debe en gran parte a una cuestión de crisis estructural. de 
ajuste de recursos físicos en relación con una presión demográfica 
doble de la que el mundo soportaba en 1929. y abarca a todo el 
mundo (67). 

e) En otros aspectos. los problemas ecológicos apenas existían 
por comparación con el presente y los problemas alimentarios. que 
también por entonces existían en muchos países. apenas eran 
difundidos a: nivel mundial (6B). 

d) Aparece después de la segunda guerra mundial un Tercc~ 

Mundo. llamados así por ser paíscsliberados de las potencias. además 
de los países en vías de desarrollo. con cuyos hechos pretenden 
cambiar las relaciones internacionales ante el acoso del 
neoimperialismo actual y cuyas posturas las manifiestan en los 
diferentes foros y organizaciones internacionales. 

e) Por otro lado. es el grado de influencias en las relaciones. 
comerciales entre los paises capitalistas y socialistas. por el grado y 
nivel existente del uso del dólar en base al modelo financiero y 
monetario impositivo. 

66 Cfr. ldem. paQ. 399. 
67 /dem. PBO~ 408. 
68 tdem 407 
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f) Un elemento de mayor peso en la crisis actual dentro de la 
nueva fase del capitalismo como es el capitalismo monopólico de 
Estado. del cual hablaremos m4s adelante. es la presencia y la 
participación del Estado en f'orma directa en la producción industrial
financiera y apoyo al capital; y sobre todo en sus relaciones y 
fusiones con los monopolios capitalistas privados. 

Esto es tan importante para los países del centro la relación 
Estado-monopolios. que podemos adelantar que es un factor de vital 
influencia en la actual crisis y sobre todo. de la crisis que va del 
centro del capitalismo a la periferia. puesto que as{ puede regularla y 
tambi6n ampliar sus espacios de acumulacibn y conservación de su 
liderazgo. tal es el caso de EE.UU. 

8) La actual crisis se distinaue por las deudas extremosas de la 
mayor pule del mundo (países en vías de desarrollo y capitalistas). 

En fin. la crisis del 29 y la de ahora poseen m's diferencias que 
semejanzas. por lo que se puede apreciar y porque las situaciones 
históricas son diferentes: el factor U1aUl. aparece en ta crisis actual 
sobre todo en su acción intervencionista y monopólica dentro del 
capitalismo. como se dijo antes. ·Las economfas alimentaria y de 
servicio. la transnacionalizaci6n de los c:apitales es un fenómeno tal. 
que ya casi carecen de nacionalidad. pues las fronteras se han 
quebrado; el petróleo es el energ<!tico por excelencia y tia 
multiplicación de centros financieros privados han aumentado en 
forma paralela y sobrepuesta a las oficiales. etc. 

La crisis actual se distingue porque se inscribe en et capitalismo 
monopólico. una de cuyas características fundamentales es la 
agresiva exportación de capitales como expresión simutt•nea de 
transnacionalizaci6n del capital. cuya manifestación son los 
monopolios internacionales o transnacionales.. nombre m's común. 

Entre las diferencias de la crisis del 29 y la actual sobresale 
precisamente aquélla que se refiere al monopolio de los mercados 
internacionales. efecto que se ha producido por el capitalismo ·sin 
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fronteras. como lo pretenden Jos monopolios trasnacionales (69). parte 
de nuestro estudio en los siguientes cap{tulos. panicularmente las 
transnacionales en la actual crisis. 

1.7 Conclusión 

De acuerdo con Ja teoría de la crasis expuesta hasta aquí con 
toda esa variedad de conceptos nos preguntamos cuál podría ser no 
tanto la definición teórica que nos una con la crisis estadunidense y 
con Ja crisis mexicana. sino de todos Jos conceptos cuál es el que como 
factor determinante nos ligue con la realidad. esto es. la crisis 
general. y más particularmente con cierto nivel de crisis que sufren 
tanto el centro hegen1ónico como los países de su área y en particular 
México como país capitalista dependiente. tal parece que es el 
concepto de crisis estructural y general. 

Al respecto. queda claro que la crisis actual es de ciclo largo no 
sólo por las nueva revolución de las Cuerzas productivas. sino por la 
búsqueda de nuevas ganancias y la demanda raquítica de la 
producción y que quedaron explicadas en este capítulo de la crisis 
capitalista. sus clases y características y cuya causa principal radica 
en las contradicciones de la acumulación de capital y la inestabilidad 
del sistema y que hacen que las crisis sean recurrenr:es. 

Conciliando una serie de enfoques acerca de la crisis. 
compararando las dos más grandes crisis de este siglo es posible 
detectar más diferencias que semejanzas. como el mismo momento 
histórico de cada una lo determina. 

La crisis actual. en este capítulo referida a la capir:alista. 
repercute en las relaciones internacionales globales. ya que en este 
contexto tanto las causas como las consecuencias, r:anto las 
caracterísr:icas como las manifestaciones tocan en un grado mayor o 
menor en una dimensión u otra a la socialisr:a. como as( ha ocurrido. 

69 Cfr. qtqpat R«ach Edit. Grf/atbo; Wx/co 1976. 
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transformándose en crisis mundial. puesto que es una crisis que se 
manifiesta en crisis del comercio in1ernacional. crisis financiera y 
crisis política. 

En la relación de interdependencia. la crisis capitalista del 
centfo se vuelca sobre la periferia. ·-revalorando el ciclo capitalista. 
porque c1 en época de crisis cuando el dominio del centro sobre la 
periferia se intensifica. por constituir 6sta gran parte de sus 
mercados. 
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CAPITULO 11 

CRISIS Y TRANSNACIONALIZACION ºDEL CAPITAL 

2.1 Introducción 

Uno de los acontecimientos actuales que incide en las relaciones 
internacionales es la transnacionalización del capital; su 
manifestación es el movimiento. el flujo y el reflujo de los capitales; 
su significado radica en que inciden en los procesos productivos. 
dando lugar a nuevos procesos. así como en las relaciones politicos
socialcs tanto a nivel nacional como internacional. afectándolas en su 
naturaleza y en la correlación de fuerzas existentes. Al rnisrno tiempo 
la trasnacionalización del capital tiene una relación estrecha con la 
crisis. por cuanto ésta. a nivel nacional. deriva de lo primero por la 
incidencia que los capitales tienen vía trasnacionales y bancos. 
inversión directa e indirecta en el ingreso nacional. en la balanza 
comercial y de pagos. en lo intcrnacionaJ 9 porque ha ido creando una 
profunda y abierta desiguald~ld en Jos términos del intercambio 
económico y financiero; en esos procesos Estados Unidos juega un 
papel de central importancia. En América Latina la 
internacionalización del capital tiene su origen en Estados Unidos 9 el 
cual a través de sus inversiones directas e indirectas crea nuevas 
formas de relaciones económicas y políticas en defensa de sus 
intereses. Estos intereses se ven reflejados en el apoyo que el Estado 
norteamericano 
como vehículo 
monopólica; así 

otorga a sus inversiones directas en el extranjero9 

de su liderazgo hegemónico y como expansión 
la crisis del centro capitalista se vincula e incide con 

las crisis de los países dependientes a través de sus inversiones 
directas y al mismo tiempo son una salida a su crisis a la vez que 
coadyuvan a fortalecer la relación de dominio-subordinación entre 
EE.UU. y la periferia. y por ende con Atnérica Latina. 

En este capitulo se estudiani la crisis capitalista de Estados 
Unidos. en lo cual se aplicarán algunos conceptos vertidos en el 

54 



primer capítulo y al mismo tiempo se resaltarán los elementos que la 
caracterizan. 

Posteriormente se analizará la regulación de la crisis y la 
transnacionalización del capital. en donde se puede observar la 
capacidad existente en el capitalismo para resolver sus crisis a través 
de nuevos esquemas y nuevos procesos de dominación. 

Finalmente se tratará de analizar la crisis y el capitalismo 
monopólico de Estado. con el fin de analizar su vinculación y 
determinar cómo los grandes capitales transnacionales son apoyados 
por los gobiernos con políticas económicas específicas y la incidencia 
de la crisis norteamericana en las economías dependientes. 

2.2 La Crisis de Estados Unidos. 

Actualmente Estados Unidos. centro todavía del capitalismo 
mundial. vive una crisis que ha venido desarrollándose después de la 
década de los sesentas. Para poder comprender en términos 
generales tal crisis se hace necesario ubicar a Estados Unidos antes de 
la misma: este país era el principal motor económico capitalista 
después de la Segunda Guerra Mundial. con unas finanzas 
abundantes. un gran crecimiento económico y una potencialidad 
política única: "Los Estados Unidos participaron del crecimiento de la 
economía mundial desde una situación de privilegio en que se 
econtraban durante la posguerra. ya que fue la única gran nación 
industrial cuyo territorio no sufrió los dafíos provocados por las 
hostilidades, mientras que su sistema productivo se benefició con la 
vigorosa demanda generada por las necesidades del esfuerzo militar•• 

<'> 
Las ventajas que Estados Unidos poseía a nivel mundial se 

vieron disminuidas por las necesidades de su gobierno" para 
financiar la guerra de Vietnam y sus programas de bienestar social. 

1 Cfr. Manuel Cazadero; •La Crisis estructural de la economfa norteamericana•. 
Economla petrollzada. Edlt. Facu//adde Economfa. UNAM. 1981. p¡jg. 21 
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que dieron lugar a una excesiva circulación de dólares en los 
mercados mundiales. lo que obligó al gobierno norteamericano a 
suspender la convertibilidad de Ja moneda por oro en 1971 y esto dio 
origen a la primera crisis financiera internacional de la posguerra·· 
(2). donde se apreciaba la crisis del sistema capitalista internacional y 
de la cual Estados Unidos era el protagonista. ya que con la 
inconvertibilidad del dólar se generalizó la crisis financiera y de 
inestabilidad cambiaría. 

Ya desde 1970 en Estados Unidos se dio una recesión en la 
economía que combinó problemas que golpearían cada vez con mayor 
violencia durante la década de los años ochenta. El crecimiento 
económico disminuyó a sólo 1.4% en 1971. el desempleo creció a 
niveles superiores del 6%. Pero en donde la crisis se manifestó con 
mayor claridad fue en el deterioro del sector externo americano que 
alcanzó su culminación en agosto de 1971 (3). pues mientras en 
1960-64 la balanza comercial fue superavitaria de 5.4 miles de 
millones de dólares. en 1971 fué deficitaria de 2. 7 miles de millones 
de dólares (4). 

De acuerdo con Jo anterior. podernos sintetizar en lo intemo. la 
crisis de Estados Unidos en los siguientes aspectos: 
a) la industria fabril de Estados Unidos perdió su ventaja de 
productividad en Ja mayoría de Jos sectores. 
b) el ascenso en Ja tasa del desempleo. considerada bajo los criterios 
de niveles de satisfacción 9 fue grande. 
c) .. Hubo un aumento de innación que va de 3.3% en 1960-71 y que 
llega a 9.9% en 1971-78" (S) 

2 Roberto Gutie"ez ... La recesión económica mundial, de los anos 70 y 80 en el marco de 
las oscllaclones del ciclo Kondratieff•. Economla Informa. Edil. Investigación 
económica Nll 176. pJJg. 82. 

3 Manuel Cazadero. Op. cit. pJJg. 29 
4 Economlc Report of the Presiden/. Enero de 1972, pág. 50. 
5 Leonard Rapplng. "Los aspectos Internos e Internacionales de la crisis estructurat•. 

Estados Unidos. perspectiva Latinoamericana. C/DE N 11 7, primer semestre, 
1980, piig. 112. 
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d) La cr1s1s fiscal.. por imposibilidad de aumentar los impuestos y 
disminuir los gastos gubernamentales ex.cesivos. 

En el aspecto internacional se puede considerar lo siguiente: 
a) La pérdida de la hegemonía monetaria a nivel mundial al 
devaluarse el dólar 
b) pérdida del liderazgo entre los exportadores en el mercado 
mundial (6 ), por la p6rdida de competitividad en el comercio 
internacional, principalmente con respecto a Alemania y Japón. 

Con este cuadl'O critico. agudizado durante la d6cada de los aftos 
setenta. entramos cn1980 donde localizamos nuevos elementos 
causales y otl'os ampliados de la crisis nol'leamcricana; en primer 
lugar.. "la decadencia de los grandes centros industriales del Este 
había mermado el poder poHtico de las maquinarias electorales 
tradicionales, los niveles de vida y de tl'abajo seguro se percibían 
incontrolables por la crisis de la gran industria; la crisis fiscal del 
Estado hacía difícil mantener los niveles de subsidio a la agricultura 
de d6.cadas anteriores. 

La lucha contra la inflación y al mismo tiempo el aumento en el 
gasto de defensa condujo a incl'ementar el d6ficit fiscal. y adem4s las 
deudas interna y externa, conjugadas. repercutieron en la 
profundización de la relación salarial del ciudadano 
norteamcricano(7). 

La crisis estructural norteamericana manifestaba tal cuadro. 
por lo cual. en su empuje de reactivación económica a trav6s de 
políticas económicas crediticias y fiscales que se refiejaron en su 
política exterior económica. incidió sobre la economía internacional 
impactando tanto a las economías industrializadas como a las menos 
industrializadas. 

Hasta ya entrada la d6cada de los anos 80 la crisis 
norteamericana se significaba por una baja del ahorro interno 

6 Em•sl M-. La a/sis 1974-80. Edil. ERA. ,,.,,. 202. 
7 Cfr. Jostl Miguel lnsutza. Estados Unidos. de Raosvet1 a Re-. Edil. UNAM. Coonl. de 

Hum-s. P~g. 21 y lllgulentes. 
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nacional. déficit presupuestario. endeudamiento externo y d6ficit 
comercial; este último se situó en 1987 en 160 300 millones de 
dólares y en 1988 de 126 500 millones de dólares (8). 

Hoy en día la crisis continúa y existe el temor de una recesión; 
economistas norteamericanos están a la expectativa. ya que la 
Reserva Federal tolera. de manera deliberada una inflación de 4 a 5% 
con el fín de prevenir una fuene erupción; el desempleo es de 5.2% 
(9). 

2.2.l Caracterfsllcas aenerales de la crisis 

La crisis en EE.UU. como centro de imperialismo es de tal peso. 
que precisamente en ella se ven caracterizadas la mayor parte de l?s 
crisis capitalistas de los países dependientes. con un agravante mayor 
que es allí donde el factor estatal. como apoyador de los monopolios 
en esta fase del capitalismo se cultiva como su m4xima expresión; y 
sobre todo. con su crisis incide en mayor o menor medida en las crisis 
de los países en vías de desarrollo. por la interdependencia 
estructural y el dominio imperial. 

El auge de la economía norteamericana lo encontramos durante 
la reconsti'ucción europea después de la Segunda Guerra Mundial. 
pero cuando la correlación de fuerzas dio el vuelco hacia una 
competencia directa con Estados Unidos por parte de Japón y Europa. 
que contaban con una base industrial revolucionada y modernizada. 
dio resultados favorables a los países reconstruídos. Es así como en la 
mitad de la década de los sesentas tos superavit comerciales de 
Estados Unidos empezaron a descender; para inicios de la dt!cada de 

8 Cfr. Leonard Sllk. •crecientes presiones para que Washington dirija su comercio•. 
ExC91slor. 21 de Abril dB 1989, ¡Mg. 6-1 

9 Hanry F. Mayers. •En autos y viviendas los mayol'fls dilemas flCOndmicos de Estados 
Unk:Jos•. Excelslor. 18 de Dic. de 1989, pllg. 1 y B·F. 
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los setentas tuvo su primer déficit comercial. y lo mismo sucedió en 
las exportaciones manufactureras (10). 

Ante dicha problemática. Estados Unidos empezó a tomar 
medidas internas. como tratar de aumentar su productividad interna. 
sobre todo en la agricultura. así como incrementar el proteccionismo; 
estas medidas afectaron directamente al Mundo en Desarrollo y más 
a America Latina. que vieron afectadas sus exportaciones. Con ello se 
puede juzgar cómo las medidas que el gobierno norteamericano toma 
para regular su crisis inciden en las economías dependientes y con 
ello en las propia crisis latinoamericana. Esto naturalmente lleva a 
que los términos de intercambio se deterioren (importaciones 
industriales más costosas. exportaciones de productos primarios 
subvaluados) y se manifiestan contfnuos déficit en la balanza 
comercial. 

Estados Unidos. ante su propia cns1s. y en la competencia que le 
presentaban los otros nuevos polos de poder capitalista internacional. 
se manifiesta en otras políticas exteriores. como analizaremos 
posteriormente ( 11). 

La desaceleración de la inversión bruta fija privada EE.UU. se 
manifiesta ya cerca de la década de los aftos ochenta de tal manera 
que en un corto periodo la economía cstadunidense se coloca en 
posición desfavorable con respecto a los competidores ya citados; a 
esto se anade que para combatir la inflación y respaldar su deuda el 
gobierno tomó políticas monetarias recesivas como medidas de 
ajuste. particularmente desde finales del período presidencial de 

10 • ... hasta que en 1971 el pals tuvo su prlmllf' deliclt co'inerclal, en m•• dll un -'tJla, 
por un total de 2700 millones dB ddlares. Desde entonces esa cifra se ha vlslO cada 
•flo incromontada. En 1978 el ddflcit alcanzd la suma sin pnn:eclente• de 33800 
millones de cid/ares •. Raul Olmedo. MiJxlco: Economfa de /a Flccldn. Edit. Grf/albo; 
Mtb/cO, 1983: pag. 35. 

l t • La profundizacldn de la crisis general do/ capitalismo se extiende a su autonomfa 
pol/tlclfl, Encuentra su manlfest1JCl6n en la gran crisis de /a flCOnoml• capital/ta 
mundial y en la polftica exterior de los Estl8dos Imperialistas •. A. Gromyl<o La 
Exportaci6n de Cap/tal. Edlt. Nuestro Tiempo. M6xlco 1986. Pag. 231.(1). 

59 



Carter. Este tipo de políticas de corte monetarista se profundizaron 
durante el r6gimen del Presidente Reagan. 

Cabe mencionar que la recesión fue influfda por el gasto público 
excesivo en lo militar lo que trajo como consecuencia el d6ficit 
presupuestario: ejemplo concreto. de 1978 a 1984. 6ste d6ficit subió 
de 22.8% a 32.4% respectivamete (12). 

Los impuestos a las personas permanecieron constantes y 
despu6s aumentaron para equilibrar ese d6ficit presupuestal. 

En1980 los indicativos de la crisis económica de EE.UU. eran 
estructurales. porque así lo manifestaron el decremento del producto 
nacional. el estancamiento de la inversión. la tendencia al desempleo. 
el menor gasto social del gobierno. el deterioro del nivel de vida de la 
población (13); esto queda ejemplificado en la curva de Phillips. en 
donde el desempleo es mayor para mantener la inflación durante la 
crisis. denaostrada en un porcentaje de 5.0% en 1970 y llegando a 
6.0% en 1978. lo cual significa que en ocho aftos casi se ha mantenido 
en la misma proporción (14) y de 1981 a 1984 fue de 7.8% y 6.4% 
respectivamente (1!5). 

Las perspectivas de la economía estadounidense en cuanto a 
gastos federales se refiere. tenemos: Que el gasto de 1985 a 1989 
variar4 de 925 mil millones de dólares a 1,342 miles de millones de 
dólares respectivamente. lo cual significa un aumento en el gasto 
federal de 1268 miles de millones de dólares (16). 

12 US - World Repon. dfl Marzo dfl 19lU. 

13 Cfr. R01191/o Huena 0Ulnt11111/la. • Los E•t- Un- en 1980. An-. dfl Coyunt,,,. 
•. Econamla Petrollzad•. UNAM. Facult.ad de Econaml•. Dlvlsldn de Estudias de 
Postgrado. 19111, pag. 50. ldflm. pag. 54. 

14 OECD Economlc SutVoys. USA. 1979. 
15 Amerlca "a New BeQlnnlng: A program lor economlc repon al the Presldenl. 1984 y 

US Budget In Brlef 1985. 

16/bldem 
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De 1971 a 1980 encontramos que el déficit entre el gasto 
federal y los ingresos se incrementó de -2845 millones de dólares a 
-58961 millones de dólares. respectivamente (17). 

Según cifras estimadas. la crisis en 1989 la podemos juzgar por 
lo siguiente: un crecimiento del PNB de 3.0%. un índice de precios de 
4 .. 59&. una balanza de pagos corrientes en menos de 166000 millones 
de dólares y una tasa de desempleo de S.5%. Ver Cuadro NG 1 

Cuadro Nº 1 

Indicativos Económicos en Estados Unidos 

Cn:clmlcnlo del PNB (9') 
Indice implCcllo de precios(%) 
Balan2a de pagos corrientes 
Tua de desempleo 

1987 

3.4 
3.3 

-154.0 
6.2 

1988 

3.75 
3.25 

-132.0 
5.5 

1989 

3.0 
4.0 

-166.0 
5.5% 

Fuente: "La marcha de Ja economía". Le Jgm1d1. 21 de Enero de 1989. p ... 23. 
(miles de millones de dólares)( billones de dólares en EE.UU.) 

Por otra parte también se demuestra en el déficit de comercio 
exterior., en noviembre de 1989 se le sumaron 3200 millones de dls. 
más. de una cifra de 137300 de noviembre de 1988 e••). 

En otra fuente., y continuando en este renglón. tenemos que el 
déficit federal es como sigue: en 1985 es de -209 miles de millones 
de dls. (billones de dólares ), en 1986 de -267 miles de millones de 
dólares(billones de dólares), en 1987 de -329 miles de millones de 
dls. y en 1989 tenemos que los gastos ícderales son de 1280 miles de 
millones de dólares y los ingresos de 890 miles de millones de 
dólares. con un d~ricit de -390 miles de millones de dólares (l9). 

17 Osear Pino Santos. La crisis flCOndmica en Estados Unidos y ta polftk:a de Reaoan. 
Editarla/ nuestro tlt1mpo. Mdxlco. 1982; p.4g. 63. 

19 •Repuntan la produccl6n Industrial y el ddliclt comercial de Estados Unidos• 
E1te-lor. 19 de Enero de 1989; par¡. 1 ·f 

t9 SEi.A. La pollllca econdmlca de Estad<n Un-s y su Impacto en Atn<frica Latina. Siglo 
XXI. Mtlxlco. 19"5; Plflll. 411. 
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Como nos podemos dar cuenta. el déficit federal ha ido en ,aumenro 
constante. 

La inflación y el desempleo han sido dos caracterísricas 
fundamentales de la crisis de Estados Unidos. El desempleo se 
manifiesta principalmenre debido a la recesión económica 
centralmente en los ramos industriales automotrices. de la 
construcción y del acero. La inflación est4 relacionada con la 
conslanle emisión de dólares y una circulación ficticia. Por ejemplo. 
enl980 la circulación de dólares llegó a 942 mil millones de dólares. 
13 veces más que la circulación correspondiente a 1971: dicha suma 
no incluye la reservas en los bancos centrales: mientras el PIB de 
1971 fue de 2.3%, en 1976-80 de 3.3% y 1981-85 de 2.9% (20). 

A nivel inlernacional las inversiones directas e indirecras se 
convierten en el mecanismo transmisor de la crisis monetaria. Así la 
crisis monetaria internacional. inducida por Estados Unidos. es a su 
vez causa y efecto de la crisis capitalista mundial. Eslo se inició con la 
política económica de Richard Nixon al "declarar en 1971 la 
inconvertibilidad del dólar en oro y al proceder a las primeras 
devaluaciones. situaciones que culminaron en dejar notar las 
monedas de las principales potencias occidentales(21). 

Así la crisis monetaria. todavía actual. vino a incidir en la crisis 
de sobreacumulación de capital. como causa de toda crisis capitalisra. 

En el sccror externo. que es donde se refleja mayormente la 
crisis norteamericana. se pudo apreciar un déficit comercial que 
en 1980 alcanzó 2..6.1..0.0.. millones de dólares. Este d6ficit exterior de 
EE.UU. se debe a la pérdida de coanpctitividad de sus mercancías en 
el mercado mundial. lográndose con el primero la hiperproducción y 
urgiendo la necesidad de que su economí3. recesiva introdujera 
nuevas revoluciones tecnológicas (automatización). tal vez por esto 

20 •Lll• •upelJIOtencJas contendientes•. ExCfllslor. Febrero 11 de 1989, JMg 1-F. 
21 Cfr. Osear Pino Santos. op. cit. f>Jfo. 77. Y anrcu/os de NBw Yo1* Times dB 10 de AgoslO 

de 1981. 
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Elvin Tofflt:r en su última obra diga que la crisis no es capitalista ni 
socialista sino industrial (22). 

Este déficit comercial es enorme en 1987 que "El fuerte 
aumento se atribuyó al notable incremento de las importaciones. que 
ascendieron a t .600 millones de dólares más que en octubre de ese 
mismo ailo. de un total de 39.700 millones de dólares;. Las 
exportaciones. que habían estado en avance. declinaron en 639 
millones de dólares a 27200 millones. El déficit de noviembre fue el 
mayor registrado desde junio. al que correspondieron 13200 millones 
de dólares... Aun con el deterioro de noviembre el déficit comercial 
de los primeros 11 meses de 1988 se proyectaba a un nivel anual de 
137300 millones de dólares, casi 20% debajo del d6ficit comercial 
m•s grande registrado jamás. que fue de 170.300 millones de dólares 
en el ano 1987 (23). 

Un mecanismo para equilibrar las crisis interna y externa fue la 
constante alza de las tasas de interés. lo que en lo interno propició 
una mayor contradicción porque carecían de un respaldo productivo. 
en este caso la producción y el alza en las tasas de ganancia. no se 
dieron: en lo ex.terno funcionó porque Jos capitales de otras 
economías nacionales fueron depositadas en los bancos 
norteamericanos. ahuyentándose de sus propios países y no 
produciendo en ellos bienes materiales. Al provocarse en dichos 
países la ausencia de mayores capitales nacionales de inversiones 
productivas. el vacío fue llenado por Jos capitales monopolistas 
estadounidenses en el período siguiente del gobierno de Reagan. 
1980-1988, dando lugar a una nueva expansión de Estados Unidos. 

En todo caso. no cabe duda de ~ue cuantitativa y/o 
cualitativamente las inversiones monopolistas que determinan en los 
EE.UU. la formación neta de capital en las actuales condiciones de 
crisis de sobreacumulación e influidos o influyentes en la sub-

22 Elvln To"'er. •Premisas y Conclusiones• Edil. Diana. Mdx/co 
23 EJtCfJlslor 19 dfl Enem de 1989. a su vez de Economlc Report al th11 PmsJcltlnt 19/U: 

Wuhlngton USGPO. 19lU. 
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utilización de la capacidad instalada. el aumento del excedente de 
fuerza de ·trabajo y el descenso en la productividad. reflejan 
claramente la contradicción fundamental (producción social contra 
apropiación privada) que contemporáneamente mina las propias 
corrientes de la economía norteamericana. "Y que en el interior se 
refleja en una deuda pública. que comparada con los ingresos de 
1980, era 579,000 millones de dólares de egresos, contra 520 050 
mjllgneg de· ingresos. con un saldo de números rojos de 58.961 
millones de dólares; y que ya para 1981, esta deuda pública llegó al 
billón o sea, un millón de millones"(24). 

2.2.2 Regulación de la Crisis y Trasnaclonallzaclón del 
Capital 

Ante una deuda pública de tal magnitud y un alto d6ficit 
comercial. el gobierno de Ronald Reagan implantó políticas 
económicas tendientes a sobrepasar la crisis, basadas en el 
proteccionismo, en relación con los productos de otros paises. 
promoción de la libertad de los mercados interno y ex.terno para los 
productos nacionales y promoción de la IED. Aquí se inscribe en lo 
interno austeridad gubernamental para bajar el gasto público; en l~ 

social, disminución de impuestos a las empresas; "eliminación de 
regulaciones, l'educción de la inflación y aumento del gasto de 
defensa"(25). 

Bien sabemos que EE.UU. se vuelve cada vez más proteccionista 
y con esto trastol'na el sistema comercial. Los inversionistas 
e1<tranjeros podrían empezar a desechar el dólar de no reducirse 
dristicamente el déficit comercial. "Porque un dólar menos fuerte 
tendl'á al menos dos importantes repercusiones a nivel intcmacional: 
a) Estados Unidos ya no gozará, con la misma amplitud que antes. la 
posibilidad de paga.. sus d6ficit comerciales en la moneda que ellos 

24 Osear Pino Santos. Op. cit. p;JQ. 63. 
25 Josff Miguel lnsunza. Op. cit. p4g. 21. 
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imprimen. b) los límites de endeudamiento de la economía 
norteamericana serán más rápidos y más severos en la medida en 
que el dólar pierda su primacía política y económica a nivel 
internacional"(26). En esencia. EE.UU. debe buscar un crecimiento 
orientado a la exportación durante el resto de esta dc!cada y los 
inicios de la siguiente; de aquí lo capitular de las empresas 
transnacionales para la política exterior norteamericana. partiendo de 
la idea de que E. U. es el mayor deudor del mundo pero aun piensa 
como acreedor. lo que manifiesta y cuestiona de si podrfa mantener 
su actual posición de liderazgo polírico en un ambiente totalmente 
distinto del que existía desput!s de la Segunda Guerra Mundial; sobre 
todo está el hecho de que a fines de esta dt!cada su endeudamiento 
excederá por mucho el medio billón de dólares. "mientras en 1988 
fue de 368 200 millones de dólares, la mlls grande del mundo (27). Su 
salida o la salida a su crisis puede ser el comercio de productos 
manuf"acturados. 

En lo externo. y esto es lo más importante y central de nuestro 
estudio. se dan las expansiones empresarial y financiera a nivel 
mundial. El ariete principal es la empresa transnacional. para que 
ambos (capjlal financjero e industfial p niycl mypdjaD rc11ahlccjcrag 

el prgccsg de acumulación capjtalista a c5cala mundjal pcm cg fayor 

del centro s¡apjralisla. 

Esta cendencia norteamericana para internacionalizar y 
expandir aun más su capital lo inician. es cierto. los grandes bancos a 
través del crédico. por ejemplo en Europa. pero sin el respaldo de la 
producción internacional: y he aquf la presencia y la intervención de 
Ja internacionalización del capital a través de las transnacionales o 
capilal productivo vía inversiones directas. Si bien lo primero es 

26 Cfr. Juan Castalnot• Telllery. •cr1sls monetaria lnternaclon11/ I• lntogracldn 
financiera europea y 111 surgulmlento do una nueva tnantH:la t1'11ndiar. EJJl'COlslor. 
20 de JuNo de 1989; ¡Mg. 8·' 

27 •Pragm/Jtlcos Intentos de Bu•h para matizar el ouern1r1smo •I R..,,an en AL·. 
Exce/Slor 22 de Febrero de 1989; ptlg. 1 y 1 O·F. 
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1nayorme111i: ~1gul.lizallo por tener fines especulativos. sin embargo. lo 
segundo va de la mano por reprl.!sentar lo operativo y ambos inciden 
en las crisis de los países subdesarrollados. 

En este orden de ideas. podernos afirmar que una de las salidas 
de la crisis del cenero hegemónico caphalisca es la empresa 
transnacional. "teniendo como punla de lanza a las empresas 
lrasnacionales la inversión direcca y una expansión de los bancos 
privados a nivel inlcrnacional para llevar a cabo las inversiónes 
indirectas" (28) y así promover e inlcnsificar la subordinación de las 
economías menos desarrolladas respeclo a los paises centrales. 
especialmencc Estados Unidos. 

"El alto porccncaje de ventas y utilidades registrado en algunas 
de las transnacionales muestra cómo el bloqueo de Ja realización 
como producto de la sobreacumulación en las fases de crisis que se 
generan en el interior de los centros capitalistas desarrollados -
nosotros aftadirfamos especialmente en EE.UU.- encuentra 
mecansimos de salida sobre codo si se considera la gran corporacióri 
como una unidad transnacional de capital. cuyo 4mbito de realización 
obligadamente debe ubicarse en una nueva estructura del mercado 
mu n di a 1 '' ( 29 ). esto significa la exportación de capitales vía 
trasnacional. 

Hasta aquí es válido afirmar que la ETN como mecaqjsmo de 
.. c,..pwnut"ro..._! _..d"'e'--'1 .. aL-Jbll.lie'l&"e""mlll.lo"-ºu.L'ª11..--iJOL>Ouru1 ... e.,aumLU.Je.,ruiL>c ... auoLULa tiende a expandirse y 
transnacionalizar el capital con nuevas mgdalidades; por cato. la 
actividad expansionisca del capital estadunidense hoy es una 
importante manifestación para conserv.ar su liderazgo en la economía 
capitalista mundial. reforzando su expor1aci6n de capitales. 

Tambi6n es válido afirmar cómo. a la ·par de esta expansión 
capitalista por parte de Estados Unidos. las actividades del gobierno 
norteamericano van encaminadas a garantizar el desenvolvimiento 

28 Raoelio Huerta Qulntanllla. •Los Estados Unidos en tsso· Econamla petra/Izada. 
Facultad de Economfa, UNAM: p;Jg. 57. 

29 Pedro Ldpez Dfaz. •crisis e Imperialismo•. La crisis del Imperialismo. Edil. siglo XXI. 
Mdxlco 1984; pllg. 336-337. 
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d..: los 1nec:anis1nos de acumulación y reproducción de capiral. lanlo 
en lo interno. co1no en la política económica exterior; sólamente así es 
explicable el apoyo a los monopolios capitalistas y de igual manera la 
política exterior de EE.UU. desplegada en los últimos tiempos. 

Es evidente que existe preponderancia de la 
transnacionalización del caphal. cada vez más acuciante por parte de 
EE.UU.. que como se ha dicho se manifiesta en la exportación de 
capitales. financieros e inversiones directas. 

La causa. aunque parezca reiterativo. de la transnacionalización 
del capital. además de hallarse en la crisis norteamericana. se 
encuentra en el desarrollo del capitalismo. cuya propensión es a 
universalizarse con nuevas valoraciones. 

El centro de la transnacionalización del capital lo encontramos 
en la corporación internacional. ya que ésta articula en forma 
coherente y orgánica. desde el proceso mismo la realización del 
capital-mcrcancfa (30). Por lo anterior Ja uansnacional es el principal 
mecanismo de transnacionalización del capital y tambi6n nos 
atreveríamos a decir que el principal mecanismo de cgnrcol de 1 a 
crjsis capilaljsca nor1eamericana. como ya se mencionó. ya que 
mediante la inversión externa de capital llevada a cabo del cenero a 
la periferia. le dan nacionalidad a la operación de esos mismos 
capilales. al rebasar las fronteras nacionales y asegurar para E.U. 
espacios ultrafronteras. ganancias a largo plazo. más que las 
inversiones indirectas por el riesgo del no pago. 

2.3 Crisis y Capitalismo monopólico de Estado 

La transnacionalización del capital y. ·por ende. la empresa 
transnacional en la actualidad es parte del capitalismo de estado y he 
aquf un nuevo factor determinante y caracrerfstico de la crisis: 
capitalismo monopólico de Estado. 

30 /dem. Cfr. pdg. 329. 
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Esta categoría marca el nuevo fenómeno que se presenta y que 
como causa y condición conduce a otras que sólo enunciamos: 
imperialismo moderno, imperialismo de las transnacionales. 
capitalismo monopólico imperialista. Es aquí precisamente donde 
encaja el papel del Estado por su íntima relación con Ja 
transnacionalización del capital. 

Lo anterior significa la vinculación entre el imperialismo actual 
y el capitalismo en su nueva fase (monopólica) con el ~ y é!ste a 
su vez con los grandes capitales de las transnacionales y que en la 
fusión internacional da como resultado el capitalismo monopólico de 
Estado. "El capitalismo monopólico de Estado consiste en subordinar 
el aparato del Estado a Jos monopolios capitalistas y en utilizarlo para 
intervenir en la economía del país (particularmente por su 
militarización). a fin de asegurar el m~ximo beneficio a los 
monopolios y asentar la omnipotencia del capital financiero. 

Otra definición es: un sistema complejo de utilización del Estado 
burguc!s por el capital monopolista que comprende principalmente 
una propiedad de Estado. un consumo de Estado. un control y una 
regularización por el Estado" (31). 

Tanto en una como en otra definición encontramos al Estado 
como protagonista y su vinculación con la empresa uansnacional en 
el sentido de apoyo y hasta subordinación. El Estado es el 
instrumento privilegiado de las E.T. "Las contradicciones del 
imperialismo han acelerado las trasformaciones del capitalis":'o de 
monopolio en capitalismo monopolista de Estado que reúne la 
potencia de Jos m_onopolios y las del Estado en un mecanismo único 
destinado a salvar el régimen capitalista. a aumentar al mhimo los 
beneficios de la burguesía imperialista por la explotación de la clase 
obrera y el despojo de extensas capas de la población" (32). 

31 Paul EloccMa y otros. Capital manapallsta dtl Es-. Edit. Grif-. Ca-n 70 N' 
90; pAo. 20. A su vez del manual de Economla Polltlca Sovldtlca de 11155; de la 
nueva revista lntsma:lonal de Octubre de 1958 y la Conferencia de los 81 
partidas comunistas alxeros de 1960. 

32 klem ,,_,_ 21. 
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Ciertamente el CME. surgió durante la Primera Guerra Mundial. 
pero su desarrollo no fue el mismo en los distintos países capitalistas 
avanzados. Este entrelazamiento de la potencia de los monopolios con 
el Estado destinado y definido para salvaguardar y maximizar el 
carácter explotador del sistema capitalista. lo hallamos con impulso 
en los EE.UU. en la d~ada de los aftos treinta. fortalecido durante la 
2da. Guerra Mundial y por último su auge y sin precedentes en los 
anos posteriores hasta nuestros días (33). Así pues el CME es la 
fusión del poderío estatal burgut!is y el de los monopolios capitalistas 
privados. 

Ahí radica precisamente la importancia de dicha categoría en el 
presente trabajo. Hoy. en la internacionalización del capital. vía 
transnacionales. podemos observar con objetividad la relación tan 
estrecha entre los capitales estatales norteamericanos por mediación 
de los últimos gobiernos con los grandes monopolios transnacionales 
que nos permite enlazar en forma sistematizada el contenido de la 
presente tesis: crisis. transnacionales y políticas exteriores 
norteamericanas; concretamente. el control de la crisis 
norteamericana vía transnacionales a trav~s de inversiones directas e 
indirectas. reforzadas por políticas exteriores del Estado 
Norteamericano. por ejemplo las políticas económicas exteriores de 
los últimos gobiernos. 

2.4 Incidencia de la Crisis Norteamericana en las 
Economfas Dependientes 

Estados Unidos para prevenir o superar su propia crasas. 
impulsa mecanismos para acentuar y proteger la exportación de 
capitales. Un caso especial y aparentemente contradictorio es la 
exportación de capitales a otras economías capitalistas 
subdesarrolladas. donde los capitales son sacados por sus propias 

33 Osear Pino Satos. La Crisis Económica en E.U.A • ••• op. cit. -· 24·25. Cfr. Gmm.l'*O 
A. La Expo,,acl6n de Cap/t•I. op. cit. pag. 223. 
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clases dominantes. De ahí que a los capitales extranjeros se les 
facilita influir determinantcmcnte en· las economías dependientes y. 
lo peor. en forma negativa. profundizando incluso la crisis. no sólo 
financiera sino estructural. ''Se presenta. así. un proceso 
contradictorio; el ejercicio de la hegemonía del polo imperialista por 
parte de EE.UU. se convierte. al mismo tiempo. en factor 
determinante del impulso a la crisis del sistema capitalista ~ 
sgpjyntg". 

"Se comprueba una modificación cualitativa esencial del 
desarrollo del proceso de internacionalización de la producción que 
adquiere formas específicas. como son las asociaciones 
internacionales monopolistas de Estado"(34). pero también podemos 
notar que. ante la crisis. el movimiento del capital se inclina más 
hacia las esferas especulativas que a las productivas al insertarse en 
la lógica de la transnacionalización del capital. 

Una de estas incidencias mayores es la descapitalización que 
logran las transnacionales de las economías dependientes. mediante 
las inversiones y su respectiva repatriación de las ganancias de las 
filiales. Adcm•s. los tipos de inversiones realizadas condicionan una 
situación de dependencia estructural. Estas inversiones causan 
desarticulaciones en los sectores productivos (por el grado de 
innovación tecnológica o nuevas definiciones en sus mercados de 
abasto y ventas). En la crisis. los países subdesarrollados se ven 
obligados a aceptar nuevas reglas del juego. Tal es el caso de M6xico, 
que debido a la crisis se ha visto obligado a aceptar inversiones 
extranjeras directas. y consistente con ello a disminuir el gasto 
pú.blico y privatizar la economía (35). 

Cabe tambic!n destacar que el financia"miento de las filiales 
vincula la IED con la indirecta; esto cs. la IED con el endeudamiento 
externo de los países en desarrollo. Por ejemplo el financiamiento de 

34 ldttm. /M(/. r 45. 
3!5 ·c1r. •Los Estados Unidos en 1980. Op. cit. pila. 59. 
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las filiales era de S3% de fondos de ganancias y 13% de fondos de 
capital hasta 1984; y un financiamiento externo de 2S%. 

El proceso de transnacionalización a su vez condujo a otro 
proceso. el de monopolización que al lograrse consolida los mercados 
y esto es muy claro en los pafses subdesarrollados. incluyendo el 
caso de México. Aun más. al someter con su dominio. los monopolios 
transnacionales esos mercados. también lo hacen con respecto a las 
arandes masas de trabajadores. consiguiendo con ello elevar sus tasas 
de ganancias y reproducir la acumulación capitalista; .Ssto conduce a 
pensar que el mundo no gozará una prosperidad sin que tenga lugar 
una reactivación de los negocios en los EE.UU.(36). 

Por último podemos afirmar que las causas que operan las 
crisis en las economías de los países centrales. tienen sus operaciones 
en las economías de América Latina una igualdad. es decir. que son 
las mismas causas: solamente que en nuestros paises se declaran en 
forma más aguda debido a la incidencia que reciben del centro 
imperial. a la dependencia estructural y por el capitalismo 
subordinado en el que nos encontramos. 

En conclusión podemos afirmar que el capital se trasnacionaliza 
y esto hace que se transmita la crisis a otros países. en particular a 
los subdesarrollados. Estados Unidos vive una crisis como país central 
del capitalismo y para regularla lo hace vía trasnacionales; por esto 
las ET son el vehículo de trasnacionalización de capital. adem4s de los 
bancos. la inversión directa e indirecta. y en todo esto Estados Unidos 
juega un papel protagonista. 

2.5 CONCLUSION 

La transnacionalización del capital es uno de los principales 
determinantes de las características actuales de las relaciones 
internacionales y no sólo en las relaciones de los países capitalistas. 
La transnacionalización del capital es importante porque coadyuva a 

36 Hector Gull~n. Orlgsnes de ta Crisis. Op. cit. :pilo. 117. 
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crear ••asimetrías que implican un subsidio a los 
industrializados -por la masiva exportación de capitales 
mismos- esto es insostenible dado la endeble condición 
capacidad productiva limitada de los países deudores"(37) . 

países 
a los 
y la 

Estados Unidos. como centro del capitalismo mundial. ha tenido 
que ver bastante en la crisis. ya que sus gobiernos al apoyar la 
exportación y la transnacionalización de su capital en forma 
monopólica ha incidido en la crisis de los países de economías 
dependientes. "Es importante reconocer que la craa1a y el 
endeudamiento externo de los países de América Latina tienen en 
gran medida su origen en la crisis de pagos del sector externo de 
Estados Unidos. así como en su desmedida política armamentista. Por 
ello la solución a la crisis y al endeudamien10 significa la eliminación 
de los enormes déficit fiscal y de la balanza de pagos de dicho país: 
para el efecto es necesario terminar la hegemonía y la sobrevaluación 
del dólar a nivel mundial"(38) y crear un nuevo equilibrio 
internacional. 

Estados Unidos. en tanto busca su liderazgo y parece que los 
acontecimientos actuales lo favorecen. arremete económica y 
políticamente en Ja succión de ganancias y utilidades de los países 
menos desarrollados; por esto es justificable el observar dos 
fenómenos de esta realidad: uno. el que se refiere al virtual cerco 
hacia América Latina y México. y dos. su incidencia en . tas crisis 
internacional y nacionales. En esto último las grandes inversiones 
directas de EE.UU. hacia los países en vías de desarrollo son un brazo 
importante del dominio de Estados Unidos durante su actual crisis. 
Por esto los gobiernos de esa nación apoyan y derivan refuerzos en 
beneficio de la expansión de los capitales. de las empresas 

37 EdQ/lr CJrtlz. •crts/S y deuda B1tlflm•: /lmllaclones dfl ÚIS pofll/cas de flSlllbillzacJdn y 
.n.m•ttv .. ,,,.,.. el dllsarrallo y 111 renegoclacldn del endeudamiento•. Cuadernos de 
-latnlCJOn. FCP y S-UNAM. 19119. ~· 18. 
38 Edfl•r Ortlz. •Mot:JBmlzacidn y solucldn polltlca global 111 enclfludamlenlO extlHT10. La 
experiencia mexicana•. Adminlstracldn Pública. Economta y Finanzas. Problemas 
-.1es en los pafses de Norte AnHltica y el Cata». M41dco. CIOE/NAEFM. 111f#O. 
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transnacionales en los países pcrif«!ricos. ya que estos apoyos son 
parle de la defensa de los intereses de los países del Centro. en este 
caso de EE.UU .• dentro de las relaciones internacionales. 
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CAPITULO 111 

LA CRISIS MEXICANA 

3.1 Introducción 

La crisis mexicana no sólo es económica sino también abarca lo 
político y ambos aspectos se engranan en una sola realidad; ca una 
crisis de onda larga,. que se ha extendido a casi dos dc!cadas y cuyas 
características se manificslan en inflación, estancamiento en la 
producción. agudización de las contradicciones económicas y sociales,. 
crisis monetaria y mayor dependencia. 

lndudabl.;menre la crisis de México forma parte de la crisis 
internacional capitalista y como ral se inserta en todos los fenómenos 
propios de aquélla. en la que se internacionaliza todo quehacer 
interno; ante la crisis estructural que México sufre el gobierno 
mexicano abre sus puertas al comercio internacional,. así como a las 
inversiones extranjeras directas. como una de las formas de ajustar 
sus desequilibrios de producción. de acumulación de capital y de 
crecimiento económico. Asimismo. el gobierno ve afectadas sus 
relaciones internacionales y se ve obligado a cambiar sus 
tradicionales polfricas internacionales independientes hacia otras más 
alineadas con los centros hegemónicos mundiales. por ejemplo. la 
negociación de la deuda externa o el Tratado de Libre Comercio. 

· De igual manera que en el capítulo anterior nos interesa en éste 
analizar. retomando de la teoría de la crisis. los elementos que liguen 
al fenómeno de la crisis con el caso específico mexicano. presentar un 
panorama general que nos permita insertar la Crisis de M6xico en la 
crisis capitalista internacional. y. sobre todo. comprender que al 
pretender solucionar su propia crisis (al menos parcialmente). lo va 
hacer a través de Ja importación de capitales financieros e 
inversiones extranjeras directas. 

Lo dicho hasta aquí no es exclusivo de México. sino en general 
de todos lo.s países en vías de desarrollo: desde luego. con sus debidas 
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particularidades. El vincular la crasis mexicana con la crisis 
capitalista. como caso ejemplar. permite enlazarla con la 
transnacionalización del capital. Ejemplo de esto es que en los 
últimos gobiernos mexicanos se han cambiado políticas económicas 
hacia una política abierta integrada en forma silenciosa al principio. y 

ahora abierta a la economía norteamericana. perdiendo soberanía en 
detrimento de su desarrollo nacional: dando pié a que Estados Unidos 
cree una situación aun más favorable para sus intereses económicos 
y polfticos. 

Los niveles más profundos de la crasis 
encontramos en 1973-76. y de 1982 al presente. 

En los países latinoamericanos. dado su 
dependencia. se han dado fenómenos económicos 

mexicana los 

alto grado de 
que por ningún 

concepto se podría pensar que les son privativos o exclusivos. tal es 
el caso de México. En gran parte tienen que ver con los choques 
económicos externos y la inestabilidad del capitalismo internacional. 
Entte estos hechos cabe destacar: intercambio desigual; baja de las 
materias primas; inestabilidad del dólar (la moneda internacional); 
guerras comerciales. como la actual entre EE.UU. y Japón; boicots 
comerciales; demasiada liquidez monetaria internacional; economía 
de guerra; estancamiento de la producción; inflación y caída de la 
ganancia en las transnacionales. De hecho. estos acontecimientos son 
expresiones concretas de las contradicciones de la 
internacionalización del capital y actúan como mecanismos de 
transmisión de la crisis creando condiciones negativas 
particularmente en los paises en vías de desarrollo. dadas su 
vulnerabilidad económica; aun más. como ya se ha apuntado. en estos 
países la crisis también afecta sus relaciones internacionales y su 
sistema político. porque los países centrales a la par con sus 
problemas económicos endurecen su política exterior hacia los países 
de la periferia. 

Asumiendo esta perspectiva. en este capítulo se tratará de 
analizar las raíces económicas y políticas de la crisis mexicana desde 
la década de los afias cuarenta hasta 1970 y de 1970 hasta 1982, que 
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es el punto culminante. conocido como crisis de la deuda. y de aquí 
hasta nuestros días. Posteriormente se hablará de las características 
mexicanas donde podremos ver sus m'1nifestacioncs tanto 
económicas como políticas y. en particular. su naturaleza estructural; 
y finalmente la inserción del capitalismo mexicano en el internacional 
vía exportaciones. apertura a Jos servicios inc:ernacionales e 
inversiones directas. etc. 

3.2 Rafees Económicas y Polflicus de Ja Crisis Mexicana 

Después de la Segunda Guerra Mundial. México experimentó un 
crecimiento económico inusitado. debido a la acumulación de 
capitales propiciada por Ja importación de Jos mismos. 
industrialización en las manufacturas y apoyo a los sectores de 
población productiva por parte del Estado. La política del Estado 
consistió en intervenir en la economía a través de una centralización 
de las decisiones en política económica. Jo que le permitió una 
estabilidad polftica y económica que con el paso del tiempo se le 
revertiría. en cuanto que todo ese crecimiento estaba sostenido sobre 
bases ficticias. "Si bien al término de Ja Segunda Guerra Mundial optó 
por una política de crecimiento orientado hacia adentro. altamente 
protegido y tendiente a propiciar Ja industrialización por medio de la 
sustitución de importaciones. ya desde finales de los sesentas se 
percibió una tendencia hacia la adopción de la estrategia opuesta, 
más orientada hacia el exterior y favorable al estímulo de las 
exportaciones de manufacturas"(•). A su vez el Estado tomó a su 
cargo Ja regulación de la redistribución del ingreso. es decir. del 
producto social, con el fin de impulsar. primero, el consumo. y a 
través de él Ja producción. "De esta manera, el Estado atacó los 

I Raúl Olmedo. Mt1xlco: Economfa de la Ficción. Edil. Gri/albo. Mllxlco: 1980. P;Jg. 119· 
120 
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efectos de la centralización. El Estado tuvo que hacerse cargo de 
regular la redistribución del ingreso social a través de sus 
instituciones. a fin de dar nueva vida al consumo y. por esta vía a la 
producción'"(2); en otras palabras. el Estado mediante su intervención 
suplía la ineficiencia o deficiencia de la iniciativa privada: por esto. 
de 1940 a 1955. "México se caracterizó por un fuerte crecimiento 
económico (la tasa media anual de crecimiento del PIB real fue de 
5.73%) y un importante proceso innacionista (los precios aumentaron 
a una tasa media anual de 10.6%). Aparte de esto. tambi~n aparece 
un desequilibrio exterior (el d6ficit de la cuenta corriente de la 
balanza de pagos es substancial entre 1946-1948 y 1951-1954 y la 
realización de dos devaluaciones, la de 1948 y 1954)"(3). 

Sin embargo. es el gasto público el que juega un papel 
importante. ya que el Estado. como se ha indicado. con su 
intervención política fiscal de disminución de impuestos y aumento 
de masa monetaria. esto es. moneda más billetes y cuentas de 
cheques, aumenta el problema: así te~emos que de 1940 a 19SS, esa 
masa monetaria tuvo un crecimiento de promedio anual de 17. 7%. 
que en millones de pesos significaba en 1940, 905.1 millones de 
pesos y en 1955 de 9442.0 millones de pesos, distinguic!ndosc los 
aflos de 1943 con 55.5%, 1944 con 37.7%, 1950 con 22.3%, 1951 con 
29.5% y 1955 con 21.0% (4). 

Por otra parte. la caída de la tasa de ganancia, acontecimiento 
importante para el desarrollo del capitalismo mexicano. propició la 
intervención estatal. ..los cambios más rápidos se· produjeron en los 
primeros 6 aftos de la década de los aftos 40 y ésto provocó que el 
Estado interviniese aun más a través del gasto púb.lico e incremento 
de inversión de empresas paraestatales. empresas públicas que 
fueron otro pilar en la reorganización de la política de la intervención 
estatal a fines de los aftos cincuentas, sin embargo el gasto público o 

2 /dem, p¡jg. 13. 
3 Hsctor Gullldn Romo. Orfoenes de Ja crisis en Mdxlco. 1940·1982. Edil. Er•: Mdxlco. 

1986, pág. 26. 
4 /dem, pllg. 27 y 30. 
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de gobierno se compensó con la inversión pública. que de manera de 
promediar 9.0% en relación con el PIB a lo largo de los años 50. se 
mantuvo a ese nivel en la década de los 60. sin causar un déficit 
desequilibrado" (S ). 

·--- - ··ne igual manera. después de la SGM. correspondiendo al 
periodo aquí analizado. en la balanza de pagos se manifestó lo 
siguiente: las importaciones aumentaron. el déficit en la cuenta 
corriente se aceleró por la entrada de capitales; se dió una 
devaluación del peso mexicano (1948) que pasó de 5.74 a 8.01 pesos 
mexicanos: este déficit en cuenta corriente se vuelve a presentar en 
1951 hasta que en 1954. otra vez se devalúa el peso mexicano 
pasando a valer 12.50 pesos con respecto al dólar (6). 

Estas devaluaciones respondían a las exportaciones 
insuficientes por parte de México de 1940 a 1980 debido a que esas 
exportaciones exigían mayor pago y por lo tanto volúmenes mayores 
de moneda nacional. Jo que afectaría los precios internos creando 
inflación; a todo esto habría que añadir Ja variación del PIB. cuyo 
c;ecimiento en porcentaje anual fue en 1945 de 3.1 o/o. en 1950 de 
9.9%, en 1970 de 6.9% <7 ). 

En cuanto a las inversiones pública y privada encontramos que 
la primera en el periodo de 1950 a 1970 va de 31.6% a casi 40%, y la 
segunda de 68.4% a un poco más de 40%; en donde nos damos cuenta 
que la inversión privada siempre es mayor. pero en términos 
relativos. cuyo mayor porcentanjc lo encontramos en el periodo 
1950-1959 y después, en 1960-69, con 68.4% y 60.1%, 
respectivamente; y lo más importante de todo esto es que en la 
década de los 70 la inversión pública empieza a acelerarse 

5 Cfr. Miguel Angel Rivera Rlos. Crisis y reorganización del cap/lallsmo mexicano. 
1960-1985. Edit. Era. Mt!Jxlco. 1986; pAg. 43-45. 

6 Cfr. ldem, p¡Jg. 28. 
7 Cfr. Josl!I Valenzuela Fel}oo. El Capitalismo Mexicano de los SO. Edil. Era, 1986. 

Máxlco, plJg. 23-24. 

78 



ESTA 
SALIR 

TESIS 
Df LA 

NO DEBE 
BIBLIOTECA 

cambiando los términos.. llegando en 1979-81 a 56.4% con respecto a 
43.6% de la privada (B ). 

Esto demuestra la participación del Estado de la cual ya hemos 
mencionado. Con respecto a la composición sectorial de la inversión 
fija bruta. podemos darnos cuenta que en la década de los aftos 
cincuenta la industria sobresale con 50% y la agricultura con 17%; ya 
en 1960 la industria disminuye con 33% y la agricultura también a 
12.,. en cambio aumenta la vivienda a 23% (esto se debe a la 
urbanización producto de la industrialización mexicana. producto de 
la sustitución de imporlaciones ); ya para la década de Jos aftos 70 la 
industria aumenta otra vez a 33%. sobresaliendo las manufacturas y 
el sector terciario (servicios). en cambio la agricultura siguió 
disminuyendo hasta llegar a 7% y así sucesivamente (9). 

En cuanto al empleo podemos afirmar que éste también va 
disminuyendo y sufriendo caídas aceleradas conforme pasa el 
tiempo. "pues mientras entre 1950-70 el PNB creció a un ritmo anual 
del 6.6% y la población avanzó al 3.4% el índice de absorción de mano 
de obra lo hizo a una tasa de apenas 2.3%. Sin embargo entre 1970-
78 el problema se volvió más crítico aun. pues a pesar de que la 
población creció a una tasa ligeramente inferior a 3.3'%. el ritmo de 
crecimiento de la economía se redujo a 5.1 % y la rasa de absorción de 
la mano de obra pasó a ser del 2.2%. Por lo que respecta al empico. 
6ste registró un aumento real entre 1940-1950. para luego entrar en 
una pendiente continuada de disminución a partir de 1950. Así 
mien1ras que el porcentaje de la población en edad de trabajar 
efectvimente ocupada en México subió de 52.9% en 1940 al 57 .8% en 
1950 y luego bajó al 56.0% en 1960. al 51% en 1970 y 47.8% en 
1980(10). 

En lo que se refiere a la inversión extranjera directa en su 
relación con la riqueza nacional. podemos afirmar que aquella fue 

8 Cfr. ldem. p¡Jg. 55. 
9 Cfr. ldem, ¡Mg. 37-40. 
10 Cfr. Raúl Olmedo. Op. cit .• pAo. 55-56. 
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ascendiendo; así tenemos que de 1940 a 1960 (fué ascendiendo de 
2.25% al 6.25) (11). 

La inversión extranjera directa. por otra parte. con respecto al 
PNB siguió también una tendencia ascendente de 1946 a 1958. 
pasando del 10.6% al 12.4% respectivamente (12 ). 

Ya en 1960 y 1970 Ja inversión directa en México aumentó 
apreciablemente de 1081 a 2822 millones de dólares (13 ). 

A partir del análisis de los indicadores económicos arriba 
mencionados. poden1os afirmar que de 1940 en adelante la economía 
mexicana se desenvolvió manifestando lo siguiente: crccimicnlo 
económico acelerado. desequilibrio externo y devaluaciones de la 
moneda nacional e inflación hasta 1954 ( de 1954 hasta 1970 hubo 
relativa estabilidad en Jos precios). El Estado mexicano. para corregir 
esta situaciones de desequilibrio se inclinó por la fórmula de las 
devaluaciones como las varias ya citadas para así manrener el 
desarrollo estable en precios. en la balanza comercial y en los 
salarios: es por todo esto que el Estado lleva una polfrica interventora 
en Ja economía. una política de subsidios y una poUtica 
centralizadora~ en lugar de corregir. a través del aumento de la 
producción para las exportaciones. en lugar de la sustilución de 
importaciones. evitando así Ja cadena de dependencia del exterior 
por la necesidad de importar bienes de capital. 

Además de lo anterior. también se afiade la inversión 
extranjera. particularmenre la norteamericana cuyo impacto en la 
riqueza nacional así como en el producto interno bruto. como ya se 
mencionó, es considerable. 

Todo esto también se manifiesta en el orden político. en una 
crisis que deviene de todas las causales económicas. cuyos indicativos 
tan sólo son muestras palpables de algo más profundo que rompería 

11 Josd Luis Cesena. Mdxlco en la Orblta Imperial. Edil. el Caballito. Mt!Jxlco. 1970, p4Q. 
139. 

12 /dem. pAg. 141. 
13 Alonso Agullar y otros. El Capital Extranjero en Mdx/co. Edil. Nuestro Tiempo. S.A. 

M6xlco 1986; pág. 54. 
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a finales de los aftos 70 primero como cr1s1s económica y segundo 
como 'crisis política. (véase el movimiento de 1968 ); por lo cual 
también podemos afirmar lo siguiente: "A partir de 1946. bajo el 
gobierno de Miguel Alemán la época iniciada en el régimen anterior 
se definió con claridad. Para situarse histórica e ideológicamen1e. el 
alemanismo reinterpretaba el proceso revolucionario mexicano y lo 
veía como un absurdo. Los regímenes anteriores. al repartir una 
riqueza precaria. casi inexistente. habían vivido un mero espejismo 
de prosreso. Luego era necesario corregir el rumbo. Clausurar una 
política equivocada e inaugurar otra. Repartir la riqueza exigía 
primero crearla. Sólo así se podía dejar atr4.s un pasado erróneo: Sólo 
así se podía ir más allá de la revolución mexicana. 

Ciertamente el país vivió entonces uno de sus grandes 
momentos de crecimiento. Un v1eJO y legítimo anhelo de ser 
plenamente moderno pareció empezar a cumplirse en ese entonces 
para México al quedar inscrito en la lista· de los países en franco 
desarrollo. En un primer momento el alemanismo pareció tener 
razón. La acumulación de capital propociada por la guerra y por una 
política de tolerancia indiscriminada hacia la inversión extranjera 
hicieron posible un crecimiento espectacular de la economía 
mexicana (14 ); este crecimiento esperado requería que aqu61los a 
quienes era destinado serían los mismos que la crearan. con base en 
el proyecto revolucionario de etapas anteriores. esto es. de los 
trabajadores en general. 

Pero. como hemos analizado. tal parece que todo el crecimiento 
era md.s ficticio que real. cuya manifestación directa se dio en lo 
ideológico y en lo político. pues el Estado. en esa etapa de 
inlervencionismo. se erigió con base en un solo panido. subsidios a la 
clase empresarial. creando privilegios. "se frenó la reforma agraria y 
sus instrumcn1os legales. los movimientos obreros se reprimieron. las 
bases populares se debilitaron.. ere. (IS ) • 

14 Autores varios. Historia Mínima de México. Colmsx. 1983; p~g. 153-154. 
15 tdem, pilg. 154. 
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El resultado de los factores económicos y políticos conjugados 
de la manera en que hemos venido analizándolos y el que Ja 
economía haya progresado desde l 940 en algo más de un 6% en cada 
afio. una tasa de crecimiento superior al promedio de todos los países 
latinoamericanos. No todo podía ser así de paradisíaco ni de eterno. 
pues en tanto los beneficios de la distribución de la riqueza era 
inequitativa. pues mientras un 10% de familias privilegiadas se 
llevaban casi la mitad del ingreso nacional. al 40% de familias pobres 
apenas les tocaba el 14% ...... desde 1940 sobre todo había surgido una 
serie de problemas demográficos. o sea relativos a nuestra población 
con un notable crecimiento de la misma ... " (16 ). 

El pacto cardenista sufrió un primer quiebre profundo con la 
segunda guerra mundial. Además de las contrarreformas de las 
presidencias de Manuel Avila Carnacho (1940-46) que abrieron 
camino a la de Miguel Alemán. un índice bastaría para caracterizar 
ese quiebre: entre 1939 y 1946 el salario obrero real baja a la mitad. 
Luego. hasta 1952. se mantiene casi constante a ese nivel (17). 

Así pues. se puede juzgar que las políticas económicas habían 
favorecido los intereses de los negocios por lo menos desde 1940 y el 
Estado se mantuvo con poder hegemónico en el aspecto económico
idcológico; se crearon estrechas y cordiales relaciones -.:1a~te el 
gobierno y la comunidad empresarial; además una élite política 
estuvo al frente de ese éxito del desarrollo mexicano (1 B). una «!lite 
que con el paso del tiempo. ya entrados en la crisis. estaría 
confrontada entre la élite política y económica. por una parte y los 
sectores campesinos. obrero y popular por la otra (19). 

Los efectos negativos del modelo de crecimiento económico que 
el sector público había estado promoviendo entusiastamcntc. es 
decir. el desarrollo estabilizador. de cuyas manifestaciones ya hemos 
hablado. llegan a prorrumpir en ese movimiento político de 1968 

16 ldem. p~. 162 
18 Cfr. Roger D. Hanssn. The Polillcs of Mexican Deve/opment. 1971. 
19 Cfr. Miguel Bazanez. La lucha por la hegemonla en Mflxico 1968-1980. Edlt. Siglo 

XXI. Mtlxlco 1983. pllg. 37. 
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(:?O). donde el Estado tuvo que reprimir de una manera violenta los 
reclamos democráticos y populares de participación en la riqueza y 
en lo político. 

Si bien la crisis política del decenio de los anos 60 arranca con 
la crisis de 1968. la económica tiene su punto de partido en 1973-74 
y ambas se unen en la segunda mitad de los afias setenta. Ya algunos 
habían advertido el peligro de que la industrialización con base en la 
sustitución de importaciones. iniciada durante la segunda guerra 
mundial. llegara a un callejón sin salida. El meollo del problema 
estaba en las posibilidades de que sustituir bienes de consumo 
duradero y no duradero se acortaron con el tiempo. y había que 
sentar las bases de una etapa más compleja que contemplara la 
sustitución de bienes intermedios en mayor escala y las de bienes de 
capital aun incipientes. Se había visto también la necesidade de 
impulsar la exportación de bienes manufacturados. Había que buscar 
que la industria creciera 'ºhacia afuera"' y así superar la dependencia 
casi exclusiva de exportaciones agropecuarias y mineras. pero la 
planta industrial que se había formado era insuficiente y no podía 
competir en el mercado mundial sino en muy contados renglones(21 ). 

Examinando con mayor detenimiento la evolución de la 
economía mexicana de 1 970 a 1982 para poder ubicar los momentos 
más críticos. en forma muy general analizaremos los indicadores 
económicos m4s sobresalientes. para luego pasar a la década de los 
aftos 80 y llegar a nuestros días. 

En primer lugar tenemos que la inversión fija bruta dividida en 
pública y privada ... correspondió a la primera en 1970 el 45.1% y 
54.9% a la segunda; ya en 1979-81, en el orden establecido la pública 
aumentó a 56.4% y la privada de 43.6% y de ·1985 a 1988 la pública 
fué de 46.6% y la privada de 53.4%" (22 ). 

20 Cfr. /dem. plJg. 11. 
21 Cfr. Hlslarl• Mln/ma dfl Mtlxlco. Op. cit. pag. 170-171. 
22 JosfJ Va/enzuela FeQoo. cp. cit. pito. 55. 
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Por estas ciíras podemos damos cuenta que en la d~ada de los 
aftos 70 la inversión pllblica guarda una posición de menor cuantía. 
en cambio ya iniciada la década de los aftos 110 cambió en sentido 
contrario para posteriormente de nueva cuenta pasar a un segundo 
plano. 

En la década de los aftas setenta el sector que recibe mayor 
inversión pública rue el secundario de 85.2% y de inversión privada 
en el mismo sector rue de 34.4% (23). Concretamente el sector de las 
manufacturas fue el que mayor porcentaje de inversión recibió. tanto 
pllblica como privada. 

Esto demuestra un cambio de dirección de las inversiones 
pllblica y privada. y un cambio también en el monto. Por otra parte. 
la variación anual del PIB. de 1970 a 82. regiStra un descenso que va 
del 6.9'JL a -0.S'JL. solamente salvandose los aflos de 1972, 73, 79, 80 y 
81. seguramente por la inyección de capitales extranjeros indirectos 
y los ingresos de la venta del petróleo: pero después cae 
dramáticamente hasta -0.S'lL en 1982 (24); Por esto se puede afirmar 
que de 1982 a la fecha. la economía mexicana ha venido 
experimentando la crisis económica más aguda de todo el periodo de 
postguerra. coincidiendo con los periodos de mayor crisis y los 
periodos gubernamentales de Luis Echeverrfa A., Jos6 López Ponillo 
y Miguel de la Madrid H., esto es, 1970-76; 76-82; 82-88 
respectivamente (25). 

El desarrollo desigual de México se refleja en el crecimiento del 
PIB y el crecimiento de la industria, los bienes de capital y 
agricultura de 1970 a 82, donde podemos apreciar que la industria se 
mantiene a un nivel m4s alto que el PIB. lo mismo sucede con los 
bienes de capital: en cambio en alimentos y agricultura es16 por 
debajo. Ver cuadro N" 1 

23 /d8m, ~- 57-58. 
24 /dem, ~- 23·24. 
25 Cfr. Arturo Ortlz Wadgymar. El Fracaso Nt1alibera/ en Mtlx/co. (t9B2-1HB). Edil. 

Nuestro Tiempo. 1988. Mflxlco, p¡Jo. 41. 
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Cuadrg Nª J 

El desarrollo desigual en México, 1970-82 

1965-70 1971 1972 1973 
PlB 6.9 3.4 7.3 7.7 
Industria 8.1 3.1 8.0 8.9 
Bs. Capital 11.0 2.9 8.2 13.9 
Alimentos 6.3 1.0 5.4 4.9 
Agricultura 2.1 1.7 -1.8 2.8 

1970-82 
7.3 
7.5 
8.6 
4.2 
1.9 

Fuente: Nalinsa. ta Economra Mexicana en cifras. 1981-84: Miguel Angel Rivera 
Rios. Op. ciL pág. 48. 

Por otra parte. el déficit fiscal o déficit del gobierno. como 
consecuencia de las enormes concesiones impositivas. las 
transferencias de las empresas paraestatales y el otorgamiento de 
subsidios. el déficit del gobierno federal se multiplicó de -5028 
millones de pesos en 1964-70 a -13212 millones de pesos en 1971-
76(26). Durante la década de los aftos 70 hasta 1982 el índice de 
precios al consumidor va aumentando cada vez más y así podemos 
observar que en 1978 era de 16.2% anual y en 1982 de 28.7%. un 
aumento de 12.5%. bastante considerable (27 ). 

Con respecto a la deuda externa de 1970-82. tenemos que 
mientras en 1970 era de 60.322 millones de dólares en 1982 fué de 
80.,5397 millones de dólares; en todo este período podemos observar 
que se multiplicó por más de 13 veces. lo que resulta una tasa de 
crecimiento anual promedio del 24.19b. En el mismo periodo. el PIB 
valuado en dólares corrientes to hizo a una tasa del 13.9% anual. en 
tanto el ingreso en cuenta corriente creció en 20.5% anual(28 ) • 

Lo anterior significa que el endeudamiento externo crece 
mayormente que el PIB y que los ingresos en la cuenta corriente. 

26 Miguel Angel Rivera Rlos. Op. cit. p¡jg. 52. 
27 Cfr. Jos(I Manual Quljano y Otros. Finanzas. Desarrolla Econdmlco y Pen11traci6n 

Extranjera. Edit. Unlv. Autdnoma de Puebla. Mlt•lco. 1985; p4g. 241. 
28 ldem, p¡jg. 70-71. 
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Dicha deuda se incrementa en 1982 la nacionalizarse la banca. 
"ya que fue del orden del 82% para el sector público y sólo el 18% 
para el privado" (29). cuyos pagos de intereses también son 
aumentativos. 

Por otra parte. el desempleo o caída de la proporción de la 
población económicamente activa respecto a la total que representa 
un 32.8%, bajó a un 27.4% en 1970 y que de haberse mantenido la 
tendencia pudo haber llegado a niveles de 25% en 1978 (30). 

El crecimiento de la agricultura nacional de 1970-79 fue de un 
prontedio anual de 2.0%. es decir. un tercio menor al crecimiento de 
la población. que fue de poco más de 3.0% anual; el crecimiento de la 
agricultura. aunque tuvo un repunte en 1981. sin embargo en 1982 
despareció (31 ). 

Los desequilibrios en la balanza de pagos se observan sobre 
todo en el déficit comercial desde 1970. "pues el estancamiento en las 
exportaciones. unido a los ambiciosos proyectos de expansión del 
gasto público adoptados a lo largo del sexenio. agudizaron la 
aendencia a endeudarse con el exterior" (32). modificando la cuenta 
corriente que para 1982 registró un d6ficit del orden de 2.7 millones 
de dólares. susaancialmente inferior a los 12.S millones de dólares 
observados en 1981 (33 ). 

Por úlaimo. en cuanto a la inversión foránea o inversión 
extranjera directa. encontramos que de 1970 a 1982 fue 
aumentando; así en 1970 fue de 2822.3 millones de dólares y en 
1982 de 14251.8 millones de dólares, un aumento considerable de 
casi 2000 millones de dólares (34 ). 

29 lbldBm. 
30 RalJI Olmedo. Op. cit. p¡Jg. 57. 

31 -· p¡Jg. 42 y 45. 
32 /dem p/IQ. 1:u. 
33 Jlllme Ros. '"La Crisis Econdmlca: un AntJl/sls Generar. MtJxlco ante la crisis. Siglo 

XXI. Mdxico 1987, pilg. 144. 
34 Alonso Agul/ar. El Capital Extranjero sn MtJxlco. Op. c/t. ,,_,. 57. 

86 



Si bien es cierto que Ja IED en México en estas fechas cambia de 
dirección y de monto. su importancia para el desarrollo. en época de 
crisis. resulta aun más importante. 

Así pues. ·de acuerdo con estos datos. nos podemos dar cuenta 
de una mayor y más profunda crisis económica desatada durante la 
década de los anos 70 y ampliamente manifestada en toda la década 
de los anos 80. cuyas muestras son: incremento continuo del déficit 
público (controlado severamente desde 1983): aumento del 
desempleo. aumento eri la inflación. considerable aumento· de Ja 
deuda externa pública. disminución en la producción de los 
tradicionales sectores productivos (agricultura e industria) por falta 
de inversión pública y privada. inversión extranjera directa también 
aumentativa. en sectores productivos clave. etc. Todo esto tendrá sus 
dos puntos más críticos en dos momentos: 1976 y 1982. tanto desde 
el punto de vista económico como financiero. Hubo un paréntesis de 
apariencia anticrisis, como fue el boom petrolero de 1978-82 debido 
a sus exponaciones y al ingreso de divisas por Jo mismo. pero los 
errores cometidos durante el mismo coadyuvaron a que la crisis de 
los ochentas fuera la más severa que ha sufrido· México. en el 
presente siglo. 

Esta crisis culminaba un proceso de deterioro que tuvo su 
origen tanto en problemas de índole estructural como en dificultades 
coyunturales que surguieron en la década de los anos setenta y se 
agudizaron a lo IB:rgo de los últimos anos. Los problemas no se 
originaron exclusivamente en México, fueron ocasionados también 
por el debilitamiento del sistema económico internacional. 
precisamente al iniciarse el decenio. debido al resquebrajamiento del 
sistema monetario y a las sucesivas crisis ciel mercado petrolero . 
.. Arraigados desde mucho tiempo atrás en nuestro sistema económico, 
Jos vicios estructurales se pueden resumir así: por un lado. un 
aparato productivo y distributivo desequilibrado. desintegrado y 
muy vulnerable a fluctuaciones económicas internas. baja 
productividad del sector agropecuario. un aparato comercial excesivo, 
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amplios segmentos industriales excesivamente protegidos y graves 
desigualdades sociales" (35 ) •. 

¿Por qué 1976 y 1982 son Jos dos momentos más críticos? En 
esos dos momentos. precisamente y en forma coincidente terminó y 

empezó otro gobierno. terminó y empezó otro modelo económico 
producto de Jos resultados anteriores; así en 1976. Luis Echeverría 
termina su sexenio y empieza José López Portillo. y al terminar ~ste 
empieza Miguel de Ja Madrid; tanto en el inicio de un sexenio como 
de otro se dan devaluaciones. tanto en el sexenio de uno como en el 
otro, esto es. 1970-76 y 82 se dan los momentos de mayor 
endeudamiento con respecto a sus propios gobiernos antecesores. 
"Así tenemos que en 1970 el endeudamiento f'ué de 19349 millones 
de dólares, en 1976 de 65419 millones de dólares y en 1982 fue de 
100500 millones de dólares (incluye la deuda privada)" (36); así 
tambil!:n conviene resaltar la f'uga de capitales '"al producirse en 1976 
ciertas expropiaciones agrarias que muchos juzgaron improcedentes. 
se acentuó la dolarización de Ja economía bancaria y financiera y 
aumentó la fuga abierta de capitales que llegó hasta Jos pequenos 
ahorros" (37); esta situación tambi6n se repite en 1982. pero por otras 
razones. entre las que destaca la nacionalización de la banca por el 
gobierno mexicano. que provocó una fuga .. de 22000 millones de 
dólares" (38 ). 

Ahora bien. una situación coincidente es que en esos sexenios 
fue cuando el petróleo comenzó a ser el pivote de la restructuración 
de la economía. sobre todo en el gobierno de LópeZ Ponillo. pero a la 
postre causó mayores problemas financieros. "con la devaluación del 
17 de febrero de 1982. sin embargo. quedó claro que el oro negro no 
serviría de base para reorientar el pafs hasta el grado de convertirlo 
en un país exportador de manufacturas. Por el contrario. a raíz del 

35 Las Razones y las Obras. Crónicas del Sexenio de Miguel de la Madrld6 1982-88. 
Presidencia de la República. Edlt. FCE. Sexto ano. Mtlxico 1988. p;lo. '"'· 

36 Arturo Ortiz w. El Fracaso Neo/ibera/ ..•. Op. cit. p;Jg. 41. 
37 Historia Mfnima de M6xico. Op. cit. ~- t 71. 
38 Arturo Oniz. Op. cit. p¡Jg. 44. 
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auge petrolero '"hubo una involución en el comercio exterior. La idea 
de utilizar el petróleo como punta de lanza para abrir los mercados 
de exportación a los productos nacionales no ha dado los frutos 
esperados y así. desde 1978. se observa que las exportaciones de 
crudo no sólo no han equilibrado la balanza comercial y de pagos (el 
d6ficit en la cuenta corriente pasó de ISS0.3 millones de dólares en 
1977 a 2342.3 millones en 1978, a 4246.4 en 1979, a 4875.8 en 
1980 y a 11704 en 1981 ). sino que además ha empezado a tener un 
peso excesivo en el conjunto de las exportaciones nacionales"(39 ). en 
otros aspectos de Ja economía nacional. 

Así pues podemos sintetizar que por todo lo anterior y lo que 
resumió y acumuló de situaciones críticas. se puede sostener que la 
crisis que estalló en 1982 fue una crisis estructural en el sentido que 
tocó los fundamentos del proceso de valorización del capital. por lo 
que su reversión no es una cuestión coyuntural (40). A su vez. esta 
crisis que deriva de una depresión que vivió Mexico entre 1976 y 
1988 es la más larga y la más profunda que ha vivido el Mtxico 
contemporáneo; '"el auge petrolero no fue sino un par6ntesis que no 
alteró los problemas de fondo de la estructura productiva y 
distributiva del país" (41 ). 

En conclusión y sintt!ticamente podemos retratar la crisis en 
1982 con la situación que guardaba la nación. Ver cuadro Nº 2. 

Cuadro Nº 2 

Situación del pafs en diciembre de 1982 

Crecimiento del PIB 
Tasa innacionaria 
Desvalorización del peso 1976-82 
Nivel de fuga de capilaJcs 
Dcficit fiscal (%) respectivo al PIB 
Deuda Pública Externa 

39 Raúl Olmedo. Op. c11. p;Jg. 122·142. 

O.S'il> 
98.8% 

614.0% 
22000.0 millones de dólares 

17.0'il> 
80000.0 milloncsde dólares 

40 Cfr. MigUlll Angel Rivera Rlas. Crisis y Reorganlzacl6n .... Op. cit. pdg. 15. 
41 Cfr. Raúl Olmedo. Op. cit. pdg. 25. 
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D4!ficit en Cuenta Corriente 
D4!ficit del Banco de México 

4878.0 millones de dólares 
4666.0 millones de dólares 

Fuente: Cfr. Arturo Oniz W. El Fracaso Ncolibcrat en México (1982·1988). Edit. 
Nuestro Tiempo. México. 1988. pág. 4S. 

O de acuerdo con otras citas podemos rambién concluir 00los 
efCctos de la crisis sobre la producción. los salarios reales y la tasa de 
desempleo han sido considerables. El producto per cápita se ha 
reducido en alrededor en 3% en 1982 y 7% en 1983. El retroceso de 
los salarios reales. moderado en 1982 alcanza niveles del orden del 
2S%. en el caso de los salarios mínimos en 1983. La tasa de 
desempleo abierro pasa de 2400 000 personas a finales de 1982 
(10%) a 3050 000 personas (12%) en 1983. 

Las devaluaciones y la política fiscal restrictiva han 
determinado por or:ra parte una aceleración de la inflación. de 
manera que esta fue de 28% en 1981, 59% en 1982 y entre 90 y 
100% en 1983 00 

(
4 2). Esta crisis. de 1976 a 1982. traería una crisis 

política que toda la sociedad mexicana y en particular el gobierno y 
el partido en el poder sufrirían en julio de 1988; cuyo resultado fue 
la pérdida de hegemonía polírica por parre del gobierno. 

Con todo ese peso de crisis entramos de lleno en 1982 en una 
crisis de mayores proporciones. siluación que analizaremos en el 
subcapítulo siguiente donde caracterizaremos los elementos claves 
hasta nuestros días reiterando. en aquéllos que nos sirvan de base a 
la comprensión de los afios restantes de la década de los aftos 80. 

3.3 Caracterfsticas de la Crisis Mexicana 

Como ya se ha seftalado en líneas anteriores. y con todos los 
datos esgrimidos la crisis mexicana es de onda larga y estructural. 
cuyas soluciones por parte del gobierno mexicano se buscaron a 
través de diversas políticas económicas y mecanismos. rales como el 
PIRE. PESE y otros. Dentro de estas mismas líneas se han creado 

42 Pablo Gonzalez Casanova. Mtlxlco Ante Ja Crisis. Si'glo XXI. M6xlco. 1987; p¿jg. 142. 
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marcos de concertación tanto políticas corno económicas a nivel 
interno para luchar contra la inflación; a nivel internacional se ha 
alineado hacia Estados Unidos a través de acuerdos sectoriales y 
sobre todo comerciales. tal es el caso del acuerdo marco. 

Las características generales de la crisis mexicana las 
encontramos justamente en las causas que la propiciaron en dos 
momentos de la historia económica: política de sustitución de 
importaciones y dependencia del exterior en cuanto a bienes de 
capital se refiere y que internamente se caracterizó por excesivo 
gasto público cuyas ya concurrentes muestras las contamos en los 
subsidios. en las tasas imposhivas muy por debajo de la re~lidad. en 
los bajos precios de los servicios públicos al consumidor. etc. La 
liquidez monetaria. creada por las mismas instituciones financieras 
mexicanas. que como un corrector financiero no respaldado por Ja 
real producción nacional creó una economía ficticia en donde el peso 
mexicano vino de menos a más a ser un valor de cambio nominal 
pero no real: la inflación. que como nos hemos podido dar cuenta no 
es reciente de Ja dt!cada de los aftos 80. sino que viene desde Ja 
década de los aftos cuarenta. manifiesta la imposibilidad de parte del 
gobierno de controlar los precios. sino al contrario. éstos en una 
escala ascendente han ido deteriorando aun más el salario real de los 
trabajadores y los niveles de bienestar. PQr otra parte. el sector que 
más abundantemente fue creciendo al paso de Ja crisis ha sido el 
sector de comercio y el de servicios. con lo cual se está manifestando 
una recesión económica puesto que no se produce con base en el 
consumo sino que se comercia con base en necesidades creadas 
también ficticiamente; lo anterior queda demostrado el alto grado de 
empleo en esos sectores mencionados y también queda demostrado 
con el alto grado de economía subterránea y el desempleo industrial 
y burocrático existente. 

Otra de las características es el alto endeudamiento sobre todo 
público. provocado por la necesidad de capitales del exterior para la 
reactivación económica; pero que debido a las coyunturas 
internacion~les presentadas por el ejercicio financiero esto provocó 
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para México una dependencia financiera por los altos costos del 
dinero en razón deJ pago de intereses y amortizaciones. Lo cual 
produjo internamente que el ahorro interno fuera dirigido más hacia 
las obligaciones con los acreedores que crear planta productiva y 

empleo en el interior. 
Los costos sociales. si bien es cierto que no han brotado en 

forma violenta que rompan con el equilibrio democrático. no significa 
esto que no existan. sino al contrario y lo podemos conprobar con: 
una merma brutal del poder adquisitivo de las clases trabajadoras. 
un nivel de desnutrición de la mayoría de la población. un déficit de 
vivienda que ha traído como consecuencia la creación de un mayor 
número de cinturones de miseria y orfandad; un subempleo de mano 
calificada que se acelera cada vez más y finalmente un descontento 
en contra del empleador ND 1 llamado gobierno que se le ha 
revertido en un voto desfavorable. 

Sin ser alarmante, la crisis vino a replantear las relaciones 
internacionales de México. sobre todo en las relaciones México
Estados Unidos; por esto su futuro en juego. "al lado. debajo. por 
encima y al margen de las relaciones. conexiones y lazos públicos. 
oficiales y conocidos entre México y Estados Unidos. comienzan a 
surgir otros vínculos y flujos. otras formas de intercambio e 
interacción... se trata de la integración silenciosa." (43). ahora ya 
convertida en abierta. 

En las restantes relaciones internacionales. México con la crisis 
irremediablemente ha caído en la bilateralización y así los proyectos 
de tercermundismo de Echeverría. el proyecto centroamericano de 
López Portillo y las acciones multilaterales de De la Madrid. como 
Contadora. no prosperaron como se esperaba. porque en tanto e&14n 
referidos con la relación de M~xico-Estados Unidos. servían para 
atenuar la convergencia con EE.UU.~ pero hoy ya no es posible debido 
a los nuevos acontecimientos internacionales. 

43 Jaq/41 G. c.,,tafl6da. Mtlxlco: ·el fu/uro en /UflflO. Edil. Jo-fn Monlz. M•xlco, 
1987. P/lg. 146. 
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Las relaciones internacionales de México. a partir de la crisis y 
a pesar de los logros obtenidos en décadas pasadas. empieza a caer 
en contradicciones. sobre todo esto se refleja en su falla de apoyo en 
la OEA, en rehuir el formar un Club de deudores de América Latina, 
en no ser tan crítico de la invasión de Estados Unidos a Panamá, etc., 
y codo esto debido a lo ocupado que se encontraba el gobierno 
Rlex.icano en su rcnegociación de la deuda externa con el FMI y con la 
Banca comercial norteamericana; en realidad no parecen existir "las 
condiciones para que M6xico auspicie un regionalismo 
indiscriminado. que lo ubique plenamente en el bloque 
latinoamericano, o un tercermundismo generalizado similar al que 
inspiró en sus momentos el proyecto de Carta de Derechos y Deberes 
Económicos de los Estados" (44). Hoy la crisis obliga a una relación 
bilateral con Estados Unidos. 

3.3.1 Manifestaciones de la crisis 82-88 

Examinando la evolución reciente de la economía mexicana. 
cabe primero resaltar los cambios en inversión. La inversión fija 
bruta fue, entre 1978-1981, de 56.9% la pública y de 43.1% la 
privada; y de 1985-1988 la privada fue de 53.4% y la pública de 
46.69&. Lo cual indica que las tendencias de la inversión fueron 
cambiadas en favor del sector privado en tos morilentos m4s críticos 
de la hiStoria económica del país, como sucede en nuestros días. 

Las importaciones y las exportaciones. al menos desde 1970 a 
1981 con respecto al. producto interno bruto favorecieron a las 
primeras, aunque de 1985 a 1988 las exportaciones aumentan con 
respecto a la importaciones en su relación al PIB. Aunque esto es 
explicable por el cambio de política económica en favor de otro 

44 Oloa Pelllcer. ·Polftlca Exterior Mexicana; continuidad e Incertidumbre en 
momentos de crisis•. México ante la crisis... Op. cit. Pl!Q. 97. 
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modelo de crecimiento HACIA AFUERA y la diversificación 
exportadora para salirse de la monoexportación petrolera: por estas 
razones las exportaciones se ven favorecidas a través de mecanismos 
financieros y políticas de promoción a las exportación de BANCOMEXT 
como: PRONAFICE, PRONAFIDE, PROFIEX, PITEX, ele. 

Por esto. comparativamente en el periodo 1970-81 la balanza 
comercial fué deficitaria. en contra de las exportaciones; en cambio 
de 1986 en adelante la balanza fue superavitaria. llegando en 1988 a 
20658 millones de dólares en las exportaciones y 18903 millones de 
dólares en las importaciones (4S ). Ver el cuadro Nª 3. 

Cuadrg Nª 3 

Crecimiento del sector ex'terno mexicano 1~70-88 

Afto 

1970 
1974 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1978-1981 
198!5-1988 

Exportaciones 

7.7 
8.2 
8.8 
9.1 
9.3 
9.1 
9.0 
9.2 
9.1 

20.0 

lmporraciones 

9.7 
lt.0 

8.8 
9.9 

11.7 
14.3 
1!5.9 

9.4 
13.2 
16.!5 

Fuente•: 1970·1982. Secretarla de Programación y Presupuesto. Cuenta• 
Nacionales: l98.5-J988. Pl•p Nacjpnpl de Ocsarmllg pag. 196. 

En cuanto al nivel de inflación. podemos observar: El 
crecimiento de los precios de la década pasada es muy diferente al 
que observamos en los IS aflos anteriores: del 15%. vs. 4.5% anual en 
promedio. '"La inflación se acelera afio con afto. debido a que los más 
altos precios al mayoreo influirán en el aumento de los prec~os al 
consumidor; por ejemplo el índice al mayoreo en la ciudad de México 
crece a una tasa media de 21.S%. 

45 El -~ de Va/on>S N• , 7. SBptiembre de 1989. 
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En la segunda mitad de la d6cada de los aftos 70 es cuando la 
inflación se acelera. porque los precios de los bienes de consumo 
aumentan considerablemenrc con respecto a los salarios'"(46); en 1988 
nos encontramos con una inflación de 60 a 70%. ''La inflación 
acumulada en los diez primeros meses del afio de 1988. según el 
índice de precios de Ex e é 1 si pr basado en la canasla básica 
proporcionada por el Jnstiauro Nacional del Consumidor fue de 
52.17% en contraposición del índice del Banco de M6xico que fu6 de 
46.6%(47). 

La lasa inflacionaria de 1982 a 1988 pasó de 67 .0% a 46.8%, 
promedio sexenal de 86.0%, siendo los anos de 1986 y 1987 de 
103.1% y 159.0% respectivamente (48), los índices más altos de la 
historia económica de M6xico. 

Otro problema es el de la deuda interna. que como círculo 
vicioso se yergue sobre la economía nacional y cuyo peso conslituyc 
ya un problema mds fuerte que la deuda externa: "Hasta julio de 
1988 por cada peso de inacreses pagado por el gobierno federal. se 
habían dedicado 85.9 centavos al pago de intereses para la deuda 
inaerna y solamente 13.1 centavos para el pago de intereses de 
deuda externa. Eso quiere decir que el costo en inter6s de la deuda 
interna es 5.5 veces mis grande que el correspondiente a la deuda 
externa... Si medimos en dólares el monto de pago de intereses de la 
deuda. en el período enero-julio de 1987. obtenemos que se pagaron 
intereses por este conccp10 de 14 907 millones de dólares; es decir. 
cantidad superior a la totalidad de las reservas que existen el 
primero de diciembre; de acuerdo con los datos de 1988. la deuda 
in1erna hasla oct. de 1987 fue de 5.2 billones de pesos. La deuda 

46 S.,,,./ Vkllll Guill•n. La lnflac/6n en Aldxlco. Edil. Nuestro Tiempo. 19tu. M•xlco. 
P•llS· 28-30. 

47 Agu•tln RodrlQuez Tn1jo. •DflucJ• ln111ma·. Excelslor. jueves 9 de Fllbnlro "- 1989. 
IMI/. 1; Seca. financiera. Excels/or. 26 de Novlembn!J de 1988. p¡Jo. 1-F 

48 Arturo Dnlz W. Op. cit. p¡jg. 74. 
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interna trastorna todas los circuitos monetarios existentes en 
México(49). 

Al anterior problema habría que aftadir el de la deuda externa. 
Ésta había llegado a 106 000 millones de dólares, con un total pago 
de inte"rCses de 11 461.7 millones de dólares. lo cual significa la 
fuerte dependencia financiera de México del exterior y en panicular 
de Estados Unidos. donde se localizan los principales acreedores como 
Citicorp. Banco Americano. Manhattan Bank. Chemical Bank. etc.(50). 

Sin embargo. México. según el último infonne de la CEPAL. fue 
el pionero en la restructuraci6n de la deuda. y ha obtenido las buenas 
condiciones. seguramente por su política de pagar a toda co:sta y por 
tener fronteras con su principal acreedor. Fue el primer país que 
logró restructuraciones plurianuales; fue el primero que logró 
períodos de gracia y plazos más prolongados para los vencimientos 
reestructurados y. luego. esas condiciones se fueron aplicando a otros 
paises"'(!51); aun así el d6bito de México ha detenido su desarrollo. y 
su sujeción al FMI y a sus acreedores atenta contra la soberanía y 
seguridad nacional. 

Den1ro de esto. México ha llegado al límite de la dolarización y 
de la liquidez monetaria impuesta. sus rasgos peculiares son los 
recursos de capilal remitidos al exterior (52). 

En el caso de las bajas del petróleo, principal producto de 
exportación mexicano podemos ver cómo aquel repercutir' en la vida 
económica y social del pafs. puesto que adem4s de crear mayor 

•9 Juan C••t•lnot• Te/llery. •As/ vamos ..• EI Clrculo vicioso di# la deuda Interna•. 
Excelslor. 3 dB Enero de 1989. p¡Jg. 1 y 6-f. 

50 Repone de la Economla del Banco del Atlllntlco. 
Sl Jorge Uribe. -Mueren de hambre miles de latinoamericanos•. Excelslor. 3 dB Enero de 

1989. Plfg 26-a. 

52 Jorge Urlbe. •Muere de hambre miles de latinoamericanos. CEPAL •• E1te»lalor. 3 de 
Enero de 1989, p;Jg. 26. 
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endeudamiento nos hace depender aún más del exterior (53). y no 
permite Ja diversificación comercial a otras áreas del mundo. Lo 
paradójico del caso es que en la dt!:cada de los anos 80 los precios del 
petróleo aumentan para el consumidor nacional y c.sto significa una 
de las muchas contradicciones de la monoproducción excesiva a la 
que estamos sujetos. Otro ejemplo. es el de los precios al turismo 
rubro importante en la economía del país. en el cual nos damos 
cuenta que mientras para Estados Unidos los precios al consumidor 
eran de 13.5%. en Alemania de 5.5% y en Espalla de 15.6%. en M<'!xico 
eran de 26.3%; lo cual significa la imposibilidad. en ~poca de crisis. 
para el consumidor nacional gozar de tales servicios (54). En este 
sentido el petróleo y el turismo. dos importantes rubros de ingresos 
de divisas en el país sufren una serie de trastornos. en particular lo 
segundo por el difícil acceso al cosumidor nacional; el petróleo por su 
parte, al descender su precio en el mercado internacional repercute 
negativamente en los ingresos nacionales e influye en la balanza 
comercial negativa y el segundo. porque al devaluarse el peso 
mexicano los precios del turismo al consumidor nacional aumentaron. 

Así que Jos países subdesarrollados como los latinoamericanos 
en particular. aparte de tener sus propias crisis con causales muy 
propias. encuentran otras en factores del sector externo (balanza de 
pagos, balanza comercial, caída de los precios en las materias primas. 
deuda externa. pago de intereses, inversiones extranjeras, 
financiamientos. etc.) y factores internacionales como guerras 
comerciales entre las potencias, gastos militares. conflictos b6licos 
regionales. etc. y si a esto aftadimos la vinculación de crisis del centro 
con la periferia con el contagio respectivo. termina por agravarse su 
propia crisis. convirtiendo esto en un Dujo y reflujo de incidencias e 
influencias, de causa y de efectos; así es como podemos explicarnos 
el caso mexicano durante la ~poca del desarrollo estabilizador el 

53 Cuadernos semestrales del CIDE No. 17. p¡jg. 141. T•mbhJn ver Angel TQn'fls Jr. y a 
OytBin Noul'flng y Francisco Miflrds. 

54 M11FCOnl Osario. La Gran Negoclacldn MtfJtlco-Estados Unk:kls. Edlt. Caba/lllO. P-. 1811. 
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déficit fue calmado con inversión extranjera.. sobre todo con los 
créditos del exterior. pero ésto en lugar de solucionar la 
problemática. la descompensaron mayormente por el hecho de que 
habría que enviar al extranjero los beneficios de esta inversión y 
crédito y los pagos por concepto de interés (.SS). 

En la historia de la economía mexicana. ésta empieza a tener 
sus problemas en el sector agrícola, por la descapitalización que 
sufre; así podemos darnos cuenta como "en la década de 1970-79 el 
crecimiento promedio anual fue de 2.0%. un crecimiento bajo con 
respecto al aumento de la población. 

La crisis del sector agrícola y una fuerte inflación fueron el 
telón de fondo de un cuasi estancamiento de la inversión privada que 
caracterizó la mayor parte de la década de los setentas. En efecto. 
entre 1970 y 1977 la tasa anual de aumento de la inversión privada 
fue de 0.3% 00 (!56 ) que por razones obvias fue compensada por 
inversión pública; por otra parte. los precios de los bienes agrícolas se 
mantuvieron muy bajos y Ja crisis del sector agrícola afectó no sólo la 
exportación sino también la captación de divisas. 

La pérdida del dinamismo del sector agrícola condujo a Ja 
importación de alimentos. situación que se vio claramente en 1976, 
cuando el costo de la vida urbana se elevó y con ello precipitó la 
tendencia inflacionista. producto del bloqueo del sector agrícola; 
adem6s. como afirma Guillén. las clases medias urbanas cuya 
demanda constituye el factor que dinamiza la acumulación de capital 
y ·continúa la resolución provisional de las contradicciones sociales 
está en base de la llegada del nuevo capital extranjero y del periodo 
que se puede llamar de sucursalización de la economía mexicana.. La 
extensión de la tercera demanda y un mercado· solvente en desarrollo 
se vuelven los principales estímulos para las firmas transnacionales 

SS Cfr. Hdctor Gullldn R. Orlgonos do la crisis en Mdxico: 1940-1982. Edlt. Era. 
México, pílg. 51. 

56 /dflm Pifo .. 103. 
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que se lanzan a la conquista de nuevos mercados (57). por cuanto las 
concentradas clases medias en los centros urbanos se convierten en 
en ese mercado solvente. Esto aunado a la crisis del sector agrícola 
conduce a que en el problema del campo las buenas tierras pasaran 
al cultivo de productos de exportación. debido al establecimiento y a 
la consolidación de la agroindustria nacional e internacional que 
obtiene jugosas ganancias produciendo para et consumo suntuario. 
Esta industria obtienen sus materias primas a bajo costo 
manteniendo ta producción de pequen.as unidades agrícolas bajo ta 
propiedad formal de minifundistas. privados y ejidatarios. 
subordinándolos en lo financiero. tecnológico y mcrcanti1(51l). así 
podemos darnos cuenta que en esta agroexportación se dan 
productos para EE.UU. como tomates. melón. algodón. garbanzo. 
esp4rragos. etc. y "las tierras para productos tradicionales como maíz. 
frijol. etc. fueron sustraídas en favor de aquéllos productos (2.S 
millones de hectáreas en 1965). de tierra de temporal de la 
producción de estos alimentos. 

Por otra parte. gran parte de las tierras cultivables se 
convienen en tierras de ganadería. producto de una nueva política 
del gobierno en alianza con los productores capitalistas agrícolas lleva 
una reforma agraria. autorizando hasta más de "1000 hect,reas para 
uso ganadero bajo et dominio y poder de la asociación de pequen.os 
propietarios y que consistió en la modificación de la parcela ejidal. 
fenómeno propiciado por la misma crisis agrícola; esta situación 
distrajo las tierras cultivables en favor de ta ganadería y con ella la · 
diaminuación del productos agrícolas propiamente" (59). . 

Los anteriores puntos como son desvío de buenas tierras a otro 
tipo de cultivo (exportable) y la conducción de las tierras cultivables 

57 H«:tor Guilldn. op. cit. ,,_,_ 100. 

58 Emilio Cllbaltero y Felipe Zermeno. •La Agricultura mexicana en I• coyun1ur11 actu•r. 
Economi• petmllz-. Facunad de Eoonomfa. UNAM. Mdx/co: ""'1· 212. 

59 ldem: ~-· 217 
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a ganadería prop1c1aron el ingreso de políticas económicas bajo otro 
modelo de desarrollo. "En este resuhado del esquema de división 
internacional del trabajo agrícola que propugpan fundamentalmente 
los Estados Unidos. se trata de que cada vez más se tenga necesidad 
de crecientes importaciones de alimentos que monopoliza en gran 
medida dicho país. situación por la cual los precios tienden a 
elcvarse"(60) y que hoy dominan en gran parle las transnacionales 
en M6xico. como son los productos alimentarios industrializados. 
entre los cuales podemos mencionar: Nest16. Herdcz, Gerber. 
Campbell, etc. Además Anderson Clayton. que en el sexenio de Miguel 
de la Madrid recibieron nuevas inversiones (61). 

Lo anterior que ya se venía viendo desde 1964, se debe a la no 
ampliacjóp del mercadg jnterng y a una reforma agraria que no 
permitió el desarrollo del capitalismo en el campo igual que en la 
ciudad y en lo industrial. La crisis del sector agrícola y una fuerlc 
inflación fueron el telón de fondo de un cuasi estancamiento de la 
inversión privada que caracterizó a la mayor parte de la d6cada de 
los setenta. En efecto, entre 1970 y 1977 la tasa anual de aumento de 
la inversión privada fu6 de 0.3% que por razones obvias fue 
compensada por la inversión pública: por otra panc los precios de los 
bienes agrícolas se mantuvieron muy bajos y la crisis del sector 
agrícola afectó no sólo el aprovisionamiento para el mercado interno, 
sino también las relaciones con el exterior como proveedor de 
divisas. 

La política de industrialización llevad& a cabo hizo que este 
sector dependiera desde siempre del exterior, se dio 6nfasis a la 
sustitución de importaciones de productos de consumo final y de 
consumo durable y un tanto intermedios. pero no asf en los bienes de 
capital. porque desde siempre la estructura industrial •. su producción 
y su acumulación. ha residido en las materias primas, energ6ticas. 

60 ldem:·/Mll. 245. 
61 Alonso Agullar. El Capllal E11tr11njsro sn Mf111Jco. Op. cit. IMll· 196. 
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productos siderúrgicos y químicos y esto ha obligado a la importación 
de esos bienes de capital. 

Adem4s la industria estuvo durante mucho tiempo subsidiada 
por el Estado y su acumulación se vio reducida. en tanto la industria 
eitat&l --de"pendía del financiamiento ex1erior. 

La· industria por otra parte. basada en la producción de bienes 
de consumo no ha podido crear el empleo necesario ante el 
crecimiento demograi.fico existente y esto hace que ae de un alao 
índice de desempleo. es10 significa que el sector industrial se ha 
alejado cada vez m:ls de las necesidades sociales provocado por una 
política de centralización de recursos y poder que bien podemos 
afirmar que cubre toda la economía mexicana. Por cato podemos 
encontrar que la concentración de los beneficios económicos se 
reduce a un grupo de personas y muy pocas zonas aeoar•ficas 
incluyendo en su desequilibrio la actividad económica y sus 
utilidades. 

A lo anterior se suma. el fucne crecimiento que el Estado tuvo 
en lo económico con todo su aparato empresarial. es decir. nos 
referimos al conjunto de empresas paraestatales que junto con los 
monopolios privados nacionales. es decir. los grupos empresariales 
como Visa, Alfa, Penoles, etc. y las transnacionales desequilibran la 
vida económica de la sociedad civil por lo asim6trico de· las 
inversiones. la incquitativia red de comercialización y por el Coato
bcncficio social. Ante tal situación. el Estado tuvo que invertir y 
aa•tar m4s~ de aquí el aumento de su gasto públiéo en ilreas del 
bienestar social y el Estado para mantener. reponer y eapandir su 
política económica industrial en las empresas esta1ales. lo va hacer 
atravc!s del crddito externo y así lograr su acumulación y corregir tas 
bases del ahorro y de la inversión. 

La acumulación del capital en la economía mexicana en los 
sectores privado. estatal y extranjero va a tener uemendaa secuelas. 
como el subconsurito de las masas. descenso del nivel de vida. 
aumento del desempleo y subocupaci6n. 
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El sector terciario condensa los problemas de la economía 
nacional, pues desde 1978 su participaciones es cada vez mayor 
(comercialización. los serv1c1os y las redes de comunicación y 
transportes) con respecto al producto interno bruto. 

Ejemplo de lo anterior podemos corroborarlo en los siguientes 
datos: Para 197.S el destino sectorial de la inversión fija bruta. 
pública y privada con respecto al PIB fue en el sector terciario, de 
8 .. 4'*1 y S3.2'1> respectivamente, este último dato es demostrativo de to 
anotado líneas atrás. En el mismo sentido nos damos cuenta de que 
sólo la inversión privada en el sector terciario de 1970 a 1978 fu~ 

aumentativa pasando de 54.3% a 61.6% respcctivamente(62). 
Por otra parle, .. la estructura dual descrita en el caso del 

aparato de comercialización la encontramos tambi6n en el llamado 
sector servicios, que incluye tanto la intermediación financiera, los 
servicios profesionales y t~cnicos, el alquiler de bienes inmuebles, el 
alojamiento temporal, la enseftanza, ele. Segtln datos de la Secretaría 
de Programación y Presupuesto, la participación del sector servicios 
en el PlB ha fluctuado de 1965 a 1978 entre el 21% y el 20.l'll> a 
precios constantes... adem6s se observa tambi~n una aguda 
concentración geogrifica del sector servicios, pues simplemente el 
D.F., el Estado de México, Jalisco y Nuevo León disponen del 64.6'll> de 
los ingresos totales "(63). 

Con respecto a los servicios financieros podemos afirmar que 
"El capital financiero era propiedad de individuos que en su momento 
eran cabezas de gigantescos complejos induslriales, bancarios, 
comerciales, que han combinado y fusionado los intereses de los 
capitales parciales con una concepción de capital global. El capilal 
financiero representa asf el poder combin8do de los capitales 
parciales en la cúspide de la pirámide económica. En el caso mexicano 

62 Jod V•lenzuela Ffl/}6o. El Capitalismo Mexicano en los OChenta. Edlt. Erll. Mtl1tloo 
1flllli. ,,.,, •. 57. 58 y 59. 

63 Raúl Olmedo. llMxlco: Economla de la Flcci6n. Edil. Gri/alllo 19/JO. ,,.,,,.. 76-77. 
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la concentración y la centralización de la banca mexicana al fusionar 
en una sola institución Bancos. financieras. hipotecarias y otras serie 
de empresas que proporcionan serv1c1os conexos a la actividad 
bancaria. En diciembre de 1978. los pasivos totales del sistema 
bancario sumaban 1219.9 miles de millones, creciendo. así y a precios 
corrientes. 92.2% en el período considerado. A noviembre de 1980 
del total de pasivos, 45% correspondía a la Banca múltiple, 2.1% a la 
Banca especializada y 24.2% a la Banca nacional y 28.7% al Banco de 
M6xico. las tendencias más importantes de la banca eran asi: un 
crecimiento importante de los recursos totales en poder de la Banca 
privada y mix.ra y dentro de ésta más de 95% corresponden a Banca 
múltiple; la pérdida de imporrancia de la Banca nacional de 
propiedad estatal en la captación toral. cuyos recursos eran del 
exlerior y su papel de intermediario financiero y las ganancias nelas 
de la Banca n1últiple considerada en su conjunto ascendieron a 8428 
millones de pesos, 46% de su capital pagado. De las g~nancias 

Banamex y Bancomer acapararon 53%. etc.(64); pero de 1982 en 
adelanre. la Banca pasó a manos del Estado. 

El sector de mayor panicipación es el de comercialización sobre 
todo por parte de la iniciativa privada, como ya se vio y que opera 
con ~ajos costos y constituye en el proceso de la producción el punto 
de encarecimiento general · de los productos y el que se interpone 
como factor determinante en el proceso de modernización por su 
centralización y su productividad; aquí bien podemos aplicar una de 
las causas de la crisis como es la hjperproduccj6p, en cuanto que la 
distribución y la circulación (muy amplios y caros en México. detienen 
la acumulación y provoca un estancamiento de la producción (no 
como excesiva producción sino producción que no se consume) y 
detiene el consumo por el encarecimiento y el alto desem~leo y por 
lo tanto el subconsumo estructural. 

64 José A/cocer. •Et Dominio del Capital Financiero: Notas de Coyuntura•. Economla 
potro/Izada. Op. cit. pilas. 169·170). 
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En síntesis. y "en la medida que el desarrollo económico de 
McSxico ha engendrado una progresiva concentración y una 
centralización de la riqueza. el sisteina de comercialización se ha 
agigantado" (6S). Lo que a su vez es una gran falla del sistema 
económico que preparó y ha preparado la conuacci6n cconómjca y la 

dcpresjón 
El Estado mexicano desde la década de los aftos 70 ha tenido 

una presencia dominante e ingerencia en las actividades económicas. 
esto lo podemos comprobar en la inversión fija bruta. apoyada aún 
m4s por la fuerza financiera proporcionada por la explotación masiva 
del petróleo y con esto crecieron los ingresos. en particular por los 
ingresos del petróleo que a su vez implicaron grandes inversiones en 
la industria petrolera y para ello México se tuvo que endeudar. Por 
ejemplo. el PIB no pe,rrolero de la economía en 1980 creció en sólo 
6.3% contra 7.3% en 1979. frente a un crecimiento en la producción 
petrolera de 22.6 en 1979 y 33.0% en 1980. 

Situación paradójica presentaron las importaciones. pues cSstas 
se aceleran al final de la década de los setentas sobre todo en 
aquellas ramas de menor exportación como cemento y vidrio que de 
2.S'll> en 1978 pasó a 20.S'll> en 1980; la mc11llica bllsica en las mismas 
fechas de 23.4% al 100%. la maquinaria de 31.2% a 66.6%(66). 

En cambio las exportaciones de petróleo. por ser utilizadas 
como punta de lanza para abrir mercados de exportación a los 
productos nacionales. trajeron consecuencias negativas que se 
rcncjaron en la balanza comercial y de pagos. "así el déficit en la 
cuenla corrienle pasó de ISSS0.3 millones de dólares en 1977 a 
2342.3 en 1978. a 4246.4 en 1976 a 4875.8 en 1989 y a 1 1704 en 
1981. 

Las exporlaciones de pclróleo en 1976 represen1aron el IS.2% 
del 101al de las exponaciones, en 1977 el 22.2% en 1978 el 29.7%, en 
1979 el 43.9%, y en 1980 el 67.3% y para 1981 del 70%. 

6S R111JI Olm-. Op. cll. ¡Mg. 75 
66 •La marcha de la ecanom1a• en Economla petrollzada. Op. cit. p¡Jgs. 6B. 69. 74 y 110. 
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En 1976 las exporraciones petroleras fueron de 7003.0 millones 
de pesos. lo cual representó el 32.4% en el toral nacional y ya para 
1978 fueron de 4179.8 millones de pesos el 78.4% del total nacional 
(Secreraría de Programación y Presupues10)'"(67). 

"En 1976 las exportaciones petroleras fueron de 7003.0 
millones de pesos. lo cual represenró el 32.4% en el total nacional y 
ya para 1978 fueron de 4179.8 millones de pesos el 78.4'1(, del total 
nacional (Secretar[ia de Programación y Presupueato)"(68); ya en 
1982. 1986 y 1988 esas exportaciones fueron de la sia:uenle manera 
de 6220 millones de dólares. de 8509 millones de dólares y de 6501 
millones de dólares (69). canlidades todavía bastanle altas con 
respecto al toral de exporraciones de esas mismas· fechas; pero al 
mismo tiempo menores a la exportación de productos no petroleros; 
ya que c!óstos en 1986, 87 y 89 fueron de 9811. 12147 y 14157 
millones de dólares (70): seguramente esto es debido a la política de 
exportaciones y diversificaciones de las mismas por parle del 
gobierno De la Madrid. 

El endeudamienlo llevado a cabo por el secror público para 
financiar esas masivas inversiones fue aumentanto; así vemos cdmo 
"en 1976 fue 19600.2 millones de dólares. o sea 35.691. del PIB. de 
ellos fueron 16736.4 millones de dólares del sector paraestatal.que 
son 85.4% del PlB. dentro del cual se encuentra PEMEX" (7•). 

"De 1980 a 1988 la deuda externa mexicana pasó de 50.700 
millones de dólares a 105000 millones de dólares" (72 ) toda esta 
deuda y las demandas del financiamiento externo· se justifican para 
pagar ·deuda sobre deuda. 

67 Ralll ~. Op. cit. p¡JQ. 142 
6S H- Gull,.,,. Op. cit. pi/¡(¡. t tt. 
69 El Mercado dB Valams NP 17. sept. t de 1989. 
70 lbldem 
71 Hktor Gull/tln ·R. op. cit.,,_,. 50. A su vez de MIQuel Anoel RIWlra Ria•. Crisis y 

Rt10rganlzscldn del Capitalismo en Mtlxico 1960-1985. Edil. Eta, U.xloo 191UJ, 
¡MQ. 86. 

72 Banamex. Examen de la situacldn scondmk:a de AAIJxlc:o. 
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Analizando las tendencias en el empico. en la década de los 
setentas el peso del desempleo se vio configurado en la relación entre 
el incremento de la población total y el de la población 
económicamente activa. De 1950 a 1970 la población activa había 
crecido más lentamente que Ja población total. pero de 1971 en 
adelante la situación tendió a revertirse. ya que los contingentes de 
nuevos trabajadores que se incorporaban al mercado se acercaban al 
orden de los 600 a 700 mil anuales, o la participación del Estado en la 
aeneración de inversión y tambit6n en el PIB aumentó. lleaando a 
participar hacia 1975-1976 hasta con un 25% de los servicios 
financieros. casi la mitad de los servicios médicos y del transporte 
a6reo. la totalidad del sistema de correos y telégrafo y casi un 9% de 
la manufactura. El déficit fiscal en 1970 fue de -9.08 miles de 
millones de pesos y en 1976 de -61.13 millones de pesos, este último 
de un 3.3% del PIB indica la mayor participación económica del 
Estado. Si bien es cierto, en los allos 1972 y 1973 el PIB creció a una 
tasa de 7.2 y 7.5% respectivamente. insinu4ndose una reactivación 
aeneral, sin embargo en 1974, la fuerte disminución del aasto público 
(contrastante con el gasto de 1970-71 y de 75 en adelante hasta 
1982 que ocasionó una baja en la tasa del crecimiento del producto 
(S.9%) y que coincidió con una efímera inversión privada, marcó una 
tendencia irreversible hacia la cns1s de 1976,(73) cuyos rasgos 
fueron: fuga de capitales 2600 millones de dólares, y retiros del 
Banco de Ml!xico, cuyos estragos llegarían hasta 1982. Ya en 1976 el 
crecimiento del PIB ful! de 2.5% y en 1977 de 3.1% en 1978 creció en 
un 8.2% lo cual se debe a : una gran inversión pública, impulso a 
importaciones. cuyos resultados eran: capacidad de producción, 
recuperación de las operaciones industriales. etC. (todo por el auae 
petrolero). Sin embargo en 1980 se produjo un cambio peligroso: la 
inflación subió del 20 al 30%. el crecimiento del PIB se redujo en un 
punto porcentual: ¿ a que! se debió ?: a pesar de la poderosa anuencia 
de petrodólares. incluyendo aún así el choque petrolero. se puede 

73 Cfr. M{f1u,;, A. Rivera Rlos. Dp. cit. ¡»g. 90·91 
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decir a: contradicciones y oposiciones entre el proceso de 
reorganización económica y las ambiciones de apropiación rápida de 
la renta petrolera y debido al hecho de que Ja economfa mexicana no 
estaba materialmente preparada para soportar un proceso de 
expansión tan rápido. por el estrangulamienr:o en su aparalivo 
productivo(74). 

Con esta fuerza el 
compuesto de los ingresos por 
el aumento a los precios de 
emisión de circulante"EI 

presupuesto gubernamental creció; 
conceptos de cargas impositivas (IV A). 
los servicios y bienes p&lblicos y la 

gasto público creció tambi6n 
desmesuradamente y para financiarlo asf como financiar su 
inversión. el Estado tuvo que recurrir al endeudamiento interno 
manifestado en emisión de certificados de tesorería. el encaje legal 
bancario. de petrobonos y de dinero. Así el problema financiero 
estaba .abierto: porque la inflación y la recesión fueron dos 
características no de un sólo problema sino de varios en conjunto: 
depreciación externa de la moneda (devaluaciones); p6rdida interna 
de su valor adquisitivo debido a la inflación; contracción de la 
producción agrícola; cafda de la inversión nacional; ampliación del 
desempleo. Se presenta así ya no un problema aislado. sino un 
conjunto de problemas que afectan toda estructura económica. 
Paralelamente al surgimiento de estos problemas se da la 
concenrración del capital y la trasnacionalización de la economfa que 
generan una economía dis1orsionada. cuyos rasgos principales son: las 
grandes empresas dominan la mayor parre de la ramas industriales; 
las grandes empresas son consiguien1emen1e verdaderos monopolios; 
igualmente. dentro de estos grupos predominan las lrasnacionales; en 
el campo se consolida Ja gran propiedad; uria acumulación interna 
basada principalmenre en insumos industriales básicos y energt!ticos 
baratos proveídos por las empresas. 

En Ja economía del sector estaral apareció un déficit financiero. 
que para compensarlo lo va a hacer a través del jngreso de capital 

74 ldem pllg. 67-95 
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extraniero El Estado empezó a endeudarse en forma creciente y al 
mismo tiempo favoreció también la atracción de capitales extranjeros 
directos. 

El déficit presupuestal obligó de igual modo al gobierno a 
recurrir al endeudamiento interno. pues no es conveniente crear 
dinero por razones de política económica y mucho menos modificar 
su política tributaria sin un amplio estudio para ello. Sin embargo. 
frecuentemente en los aftos 70 se creó y se generó dinero para 
financiar el déficit presupuestal. 

Al endeudamiento externo del Estado se unió también el sector 
privado. que carente de financiamiento interno tuvo que recurrir a 
los préstamos del exterior. avalado por el mismo Estado. 

3.3.2 Naturaleza estructural de la crisis 

Ya entrados en ta crisis desde la década de los aftos setenta. 
como lo demostró en forma sucinta el análisis de la economía 
nacional.. ¿cuáles son las características propias que lo definen? 

Si hacemos un recuento de cuáles son los problemas principales 
de la actual crisis. podemos contestar lo anterior y así tenemos: la 
inflación.. el déficit púbJico en la cuenta corriente., la dependencia del 
exterior. el deslizamiento (devaluación) de la moneda (el peso) con 
respecto al dólar.. el endeudamiento externo y el pago de los 
intereses.. el freno en la inversión. una planta industrial ociosa e 
incapaz. la quiebra y el cierre de empresas. el aumento del 
desempleo .. el peso de las manufacturas y la baja productividad. 

"La inflación en México llegó en diciembre de 1988 a 60%. 
mientras que la devaluación fue de entre 109b y 12%. El déficit 
económico público en 1987 fué de 14.9% y el financiero de 15.8% con 
respecto al PIB" (75). 

75 Excels/or. 3 da Febrero dfJ 1989. ptJg. 1·1. 
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"La tasa de desempleo en 1988 fue entre 3.S y 4% (datos 
estimados)"(76). que para un país de; alta concentración urbana. de 
problemas en el campo. de descapitalización manifestada en deuda 
externa. fuga de capitales y poco ahorro interno. etc. es demasiado. 
anadido al déficit de producción industrial. por ejemplo hasta mayo 
de 1988 era de 2.3%, la construcción de 2.8%, etc. 

Por otra parte nos damos cuenta como de 1982-1987 la 
inversión fija bruta descendió de 11 .. 9% al 19.1% respectivamente. un 
descenso de 3.8%. 

Todos Jos indicadores anteriores sólo manifestaron y 

comprueban nuestros juicios de valor negativos ante la situación 
existente. y ya vertidos en este capítulo: redondeando estos datos 
tenemos que en "agosto de 1988, el déficit del sector poiblico llegó a 
29 000 millones de pesos, los egresos a 110000 millones de pesos 
mientras los ingresos se contaron en 79000 millones de pesos.(77). 

En todos los anteriores problemas subyacen las causas 
generales de toda crasis estructural, cuya concepción ya está 
clasificada en el primer capítulo; la crisis mexicana cae dentro de 
dicha concepción y como tal las contradicciones entre acumulación y 
desempleo, baja producción y centralización de la comercialización, 
comercialización aumentativa y consumo limitado, etc.(78) y peso 
mayor en los servicios. 

76 Exc41sJar7 cJB Abril de 1989. ~- 1-f can dalos de Banxleo. 
77 lbldem 
78 La ~ de la crisis eoon6mica que afecta a todo el mundo Cllptli.llsta •• la caJda d9 la 

lllU de ganancia. que se e1-ctud aún mb Inclusive en la• pal• .. dependientes par 
I•• controversias: .. ,_. e.,,an•ldn del c1*:1/to d9sbocat:J• y I• lnaotvencl• M 
OO"'-ITIO, empresas P•rtlculares. I• lntervencldn del E•tlKlo pmvot:d t•mbl~n 
ln-n y un t#flcit fiscal que condujo a 111 vlrtu"' qu- d9 - E•-• Unidos. 
aabnl toda en Amllrlca Latina. que h• llblllldo r4cord• d• endeudamiento. 
pnJC/samente para flnanclarsa ese dtJficit fiscal. La concentracl6n y centrallzac:Jdn 
de capital generd el lendmeno de combinar desempleo e lnn.cl6n. pues las grandes 
caplllllistas que dominan los mercados ante Ja dism/nuacldn de las ven111s de sus 
mercancfas. no compitieran dlsmlnuyuendo los precios y de esta manera 
prolflgleran sus ganancias. El desarrollo tecnoldgico hll petdJclo Impulso •••. y busca 
una nueva divisldn Internacional del trabajo•. Ver Maodatena Gallndo. Crisis y 
naclonallzaclón_ de la banca. lxtapalapa. Revista B. 1983. 
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La cnsas mexicana es estructural y cae dentro de dicha 
concepción porque se refiere al desequilibrio de la base económica 
material, al aparato productivo, a la población, a la cantidad y a la 
calidad de lo producido, al comercio exterior, al nivel de vida de la 
población, etc. pero también influye en to supraestructural como es 
en el aparato político cuya manifestación de crisis política se da en 
julio de 1988: en la ideología como es el problema del atraso de la 
educación y de los valores nacionales: en el gobierno en cuanto que 
6ste se debilita con respecto al apoyo de las clases populares. 
Tambi6n podemos afirmar que no es una crisis coyuntural sino 
estructural porque afecta todo el desarrollo mexicano y 6ste posee 
menos posibilidades ante los costos y a los cambios de estructura 
industrial, comercial y financiera impuesta por un modelo de política 
económica favorable al capital transnacional, y la raíz de todo se 
encuentra en las profundas contradicciones de la forma capitalista de 
producción y explotación cuyas consecuencias se observan en los 
participantes del proceso de reproducción como. con la clase obrera 
(paros, manifestaciones, huelga. etc.), con los otros capitalistas (lucha 
de facciones o grupos de clase. como CONCANACO Vs CONCAMIN) y 
otros Estados (relación M6xico-EE.UU .), relación de M6xico acreedor 
con sus deudores, relación comercial de México con otros Estados u 
otras áreas), y también al subsiguiente incremento de los sectores 
terciarios y cuaternario (ejemplo en México el sector de 
comercialización y de servicios) como ya quedó demostrado al inicio 
de este capítulo (79). 

Como podemos juzgar ya desde antes de la década de los anos 
70. nuestra crisis no sólo es crisis financiera. sectorial. coyuntural. 
sino es una crisis de estructura en la que el Estado como capitalista 
monopólico cae en una crisis de ajustes y desequilibrios. 'ºEn ~rminos 
generales. parece existir cierto concurso en el sentido de que la actual 
crisis refleja más que un fenómeno cíclico o coyuntural. su misma 

79 Autores varios. Mdxlco ante la crisis. Siglo XXI. 3a. edlci6n. 1987; p~g. 207 en 
adelante. 

110 



dureza nos estaría indicando que hay algo más y de aquí que se 
hable con mucha frecuencia de crisis estructural. 

El calificativo es amp1iamente aceptado pero surgen diferencias 
ante la pregunta ¿cuáles son las estructuras que han entrado en 
crisis?(BO>. 

Una de las respuestas que podemos dar es que la formación de 
capital en tanto se orientó a sectores socialmente improductivos 
(financieros y comerciales) se debilitó y con ello afectó la estructura 
productiva como son el campo. la industria y con ello se da una 
recesión en la producción. Esta inversión improductiva se desata con 
la crisis. ••La abrupta transición de la abundancia aparente a la 
desencarnada realidad de la crisis. vivida en los últimos meses del 
sexenio de López Portillo. no fue un fenómeno exclusivo de M6xico. 
toda Am6rica Latina se vio arrastrada por el auge del consumisnto y 
de la especulación financiera en la segunda mitad de los aftos 
setentas"(81). 

Una medida anticspeculativa fue la 
privada y control de cambios que 
culminación de la crisis financiera. parte 
país. así con el control de la actividad 
anticrisis de la especulación, el propio 
acumulación del capital: sin embargo. 

nacionalización de la Banca 
constituyen et punto de 
de la crisis estructural del 
bancaria como una medida 
Estado podría continuar la 
tal medida tuvo en afios 

siguientes otras consecuencias como fueron la liberación de precios 
con contracción al estancamiento vivido. lo cual vino a agravar 
mayormente la crisis. que se expresó en una mayor inflación. 
desempleo y mayor déficit público y endeudamiento externo. 

Es aquí donde la crisis mexicana se inserta de manera más 
ampliamente a la crisis internacional. por los nuevos fenómenos que 
ésta manifiesta. como la caída de precios de ciertas materias primas. 
la devaluación del dólar y el alza de la tasa de interés en los centros 

BO Josá Valenzuela F. El caplta/lsmo mexicano en los ochenta. op. cit. pétg. 24. 
81 Jalms Estevez. •Crisis Mundial y Proyecto Nacional•. M#Jxlco ante la crisis. Slolo XXI. 

Op. cit. pAg. 45. 
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bancarios internacionales; entonces para salir de la crisis. el E51ado 
empjeza a recrear mccapj5mg5 de maygr jgscrcióq cg la 
jntcxnacjggglizacjóp del capital• de manera que la crisis mexjcgna 

CSICUC1U[81 y fioaocjeta 5e yuelca bac(a el CXtCtipr pag ajptlar SUS 

deseguiljbrios internos 

3.4. Inserción 
Internacional 

del· CapUallsmo Mexicano en el 

La crisis mexicana, agravada por su alta deuda ex.terna y la 
estrategia misma del capital financiero internacional, conduce a que 
la economía mexicana se inserte con mayor dependencia en el 
capitalismo mundial. 

Analizando la crisis norteamericana. ya se examinó cómo 
Estados Unidos, para prevenirse de ella o sobreponerla. se vuelca 
hacia el exterior vía mayor exportación de capitales a través de 
inversiones financieras y directas; México por su parte, para superar 
su crisis se vuelca hacia el exterior para atraer y captar inversiones; 
ésto significa una relación dialéctica. 

El Estado mexicano, para salir de su cnsas también se vuelca 
·hacia la importación de capitales, principalmente a trav6s de la 
deuda externa. deuda adquirida de la Banca privada internacional. 
fenómeno que se conoce con ·el nombre de privatización de la deuda 
ex.terna; e inversiones directas realizadas por las grandes empresas 
trasnacionales principalmente de Esrados Unidos. Esta converaencia 
sianificó un renovado movimiento para crear condiciones favorables 
al capital y a la vez promover un modelo de crecimiento económico 
niexicano. supeditado a dichas bases de acumulación. 

Es un movimiento de convergencia (y transición) manifiesta en 
ajustes y equilibrios simultáneos en EE.UU. y México. Sus respectivas 
crisis se vinculan a través de mecanismos comerciales y financieros; 
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mediante acuerdos y tratados._ como el "acuerdo Marco". las 
rcnegociaciones de la deuda externa y el Tratado de Libre Comercio. 

Esta compleja y nueva articulación con el capital 
norteamericano y monopolista internacional elevará el nivel de las 
relaciones de dependencia ya existentes entre México y Estados 
Unidos; todo parte de que la crisis del capitalismo en los aftos 
recientes puso de relieve la unidad del sistema internacional del 
capitalismo. Este período de profundos ajustes en la economía 
internacional afectó tanto las potencias imperialistas como a los 
países atrasados (82). 

Lo anterior es respuesta e influye en los nuevos procesos de 
concentración y centralización de capital en México y el 
establecimiento de diversas formas de reordenación estatal en el 
campo de las relaciones internacionales. debido también al déficit 
financiero estatal y a la necesidad de capitales para solucionar su 
crisis y ampliar la planta productiva. 

La nueva modalidad de inserción en el capitalismo 
internacional por parte de México ya se había expresado a partir de 
la polfrica de expansión de las exportaciones petroleras. a partir de 
la crisis energética (83). 

Así que. desde 1982. la nueva inserción de México al capital 
internacional continúa girando en torno al petróleo (punta de lanza 
que generó el proceso de internacionalización mexicano y 
vulnerabilidad de su sistema). aunque hoy en día ya existen otros 
elementos: endeudamiento y nuevas inversiones extranjeras directas. 
Esta nueva inserción se apunta de igual manera en la apertura a los 
servicios financieros internacionales. la aperrura comercial. A esto 
obedece la entrada en el GATT(AGAAC terminología en espaftol). 
Naturalmente esto provoca mayores patrones de inserción en la 
mayor dependencia; esto a su vez consolida y ampláa el ingreso y 

82 RalJI Gonziilez Soriano. Ensayos sobre la acumulacl6n de capital de Mdxlco. Biblioteca 
Francisco Javier Clavijero. UNAM. 1983. pAQ. 210. 

83 Cfr. Rogolio Huena. Economla Petrollzada. Op. cit. p;Jg. 83. 
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predominio del capital extranjero. básicamente norteamericano, en la 
economía mexicana. a la que expolia desmesuradamente. 

Además. la dependencia tecnológica favorece la penetración de 
capitales extranjeros. La necesidad de capitales para la producción en 
la economía nacional y la concentración de capital en manos de los 
monopolios en la economía intei'nacional. también convergieron y 
convergen y propician la penetración de inversiones extranjeras. 

progreso a 
solución en 

la 
la 

Las contradicciones sociales que dan un 
acumulación de capital internacional hallan su 
inversión extranjera y un mercado solvente para 
transnacionales (84). 

las firmas 

Por esto podemos afirmar que es durante Ja crisis mexicana 
cuando más han ingresado. en mayor cantidad los capitales 
extranjeros y no necesariamente de EE.UU .• tal es el caso. enl979 de 
810 millones de dólares; enl 981 de 1701 millones de dólares; en 
1985 de 1871; en 1986 de 2424.2 y enl987 de 2400 millones de 
dólares según estadísticas de la Comisión Nacional de Inversiones 
Extranjeras; es a través de estas inversiones extranjeras que México 
no sólo pretende solucionar su crisis sino insertarse en la economía 
internacional, así las relaciones externas alcanzan otra dimensión 
como un factor de vital interés para la formación y reproducción 
interna del capital. 

A lo anterior habría que ailadir la inversión extranjera por 
deuda externa. los llamados swaps; según datos de la Comisión de 
inversiones extranjeras en 1986-87 se autorizaron en Mt!xico 
operaciones por 2944.8 millones de dólares. El programa fue 
suspendido a finales de 1987 al ponerse en práctica el Pacto de 
solidaridad económica. por considerarse que · los swaps tenían un 

14 La reaolucldn prow.Jonal de .las conlraclJccJonss sociales qus dinamiza /a acumulacldn 
de espita/ estil en la base de la llegada del nuevo capital extranjero y del periodo 
que se puedo llamar la .. sucurculacldn .. ele I aconomla mexicana. La exltlnsldn de la 
"'lel'Oera demanda• y un mBl'CBdo !JO/Vente en desarrollo se vuelven ,,,. ~ 
•stfmulo• para llls firmas tl'llnsnaclonales que se lanzan a la conquillta de nuevos 
mtlrcados" Gul//dn R. Hdctor. op. cit. pdig. 1 OO. 
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impacto inflacionario al expandir el volúmen de dinero en circulación. 
A partir de los datos manejados por la prensa mexicana es posible 
estimar un monto total de operaciones efectuadas de alrededor de 
2000 millones de dólares. Dicha cifra coincide con la publicidad por 
parte de la prensa internacional (85). 

Otra de las medidas importantes durante 1974 en adelante o 
antes. es la aceptación por parte del gobierno mexicano de la 
instalación de maquiladoras. principalmente en la frontera 
nortc;"csta resolución se inscribe dentro del conjunto de medidas de 
fomento a la IED. tomadas por el gobierno a fin de captar la mayor 
cantidad de divisas en el menor tiempo posible. y coincide con los 
esfuerzos de las ETN para redistribuir. ampliar y modernizar su 
planta maquiladora ... " (86). 

Según lo anterior tenemos las siguientes cifras. cuyos monto y 
distribución resultan de gran interés para la economía nacional: "la 
globalización de los mercados internacionales; el acelerado avance 
tecnológico y el dinamismo económico registrado en los países 
industrializados. derivaron en un extraordinario crecimiento de la 
industria . maquiladora de exportación de México en los últimos S 
aftos. El valor agregado de esta última pasó de 1267 millones de 
dólares en 1985 de alrededor de 3000 millones de dólares en 1989 y 
el empleo sectorial de 217 500 personas (ocupadas en 789 plantas) 
ascendió en aproximadamente medio millón de trabajadores y 
empicados (laborando en 1800 establecimientos) en igual período. 

La inversión en el sector de las maquiladoras. que incluye 
equipo. maquinarias e inmuebles. principalmente. "en la actualidad 
sobrepasa 6000 millones de dólares. Así mismo. la actividad 
maquiladora se ha convertido en una fa.lente de trasferencia 
tecnológica y de capacitación para e1 país. creando un efecto 
multiplicador en el empleo de otros sectores; se estima que dos 

85 Arturo Gulll6n y otros. La Deuda Externa • Grillete do la NacJdn. Editarla/ Nuestro 
Tiempo. M4xlco 1989. p. BS: a su vez de "'Why Maxlcans are cautlons about Swaps"' 
Economlc· Lonc:Jon. Enero d8 1988. Suplemento Especial. p. 52. 
86 Alonso Aguilar. Op. cit. pag. 137. 
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miJlones de personas en México dependen directa e indirectamente 
de la operación maquiladora. y es Estados Unidos el mercado 
proveedor más importante de maquilas; 2.5 millones de personas 
están involucradas con las maquiladoras mexicanas sean como 
empleados de sus matrices. o de los proveedores y clientes de las 
mismas'' (87 ). 

Los grandes monopolios internacionales de donde dependen las 
maquiladoras ubicadas en México reciben grandes beneficios. como lo 
veremos en la segunda parte de este trabajo. por los máximos niveles 
de ganancias transferidas de la periferia al centro. que a su vez sea 
dicho de paso. es el mecanismo de autosolución de financiamiento 
que los propios monopolios llevan a cabo para la acumulación de 
capital y solución de sus crisis y de la norteamericana en particular 
por el ingreso de capitales; además hay que tomar en cuenta que el 
capital grande se come al pequefio. Esto es. las firmas transnacionales 
tienden a absorber a Ja economía mexicana por su proceso de 
integración vertical y horizontal (88). Las tendencias son claras en la 
inserción de México en Ja economía mundial vfa las inversiones 
extranjeras. 

En el curso de Jos úhin1os cinco afies ha habido. en primer lugar 
una retracción sorprendente de la actividad estatal en la economía; 
más bien el Estado se ha desmantelado a través de Ja venta de las las 
empresas paraestatales y Ja privatización de las mismas. ya sea vía 
iniciativa privada o empresas trasnacionales. Y en segundo lugar. "esa 
participación ampliada dió Jugar a una escasez generalizada de 
recursos crediticios. que provocó un encarecimiento del dinero y un 
recurso masivo hacia Jos empréstitos intcrnacionales(89). Y para 
solucionar el exiguo ahorro interno • un importante y crucial recurso 
para inversión productiva para solucionar Ja baja del aparato 

87 Le6n Opa/in. •insumos a la maquiladora. Opciones para Ja lntegracldn ... Excels/or. 
Jueves 21 de Dic. de 1989. pAg. 1.f 

88 Cfr. Pedro L6pez Olas. ·cr1sls del Imperialismo• op. cit. pJJg. 321. 

89 Cfr. Raúl Olmedo. c;p. cit. p¡Jg. 94. 
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productivo es el abrir las puertas al capital extranjero, vía inversión 
directa, esto es a través de los consorcios. firmas o monopolios 
transnacionales, con cada vez nuevas modalidades de inversión e 
integración de capital._ como las maquiladoras que en este estudio 
sólo lohemos mencionado. 

Con todo lo anterior se deja ver la imposibilidad para continuar 
con el proceso de reproducción de capital, y al contrario, se CKpresa 
indicadores más profundos como mayor déficit público, la e•tructura 
de precios de los bienes y productos de las empresas estatales (1982-
1987) aumenta, los flujos del mercado de capitales y las propias 
relaciones interindustriales entran en conflicto. (90 ). 

3.5 Conclusión 

La crisis mexicana es definitivamente, ~structural por las 
características que en este capítulo se analizaron: lodos los 
indicadores económicos así lo demuestran y al afectar a la base 
económica repercute en las relaciones político-sociales. De ahí que la 
crisis tienda a prolongarse y ser recurrente, polarice las fuerzas 
políticas en la sociedad y afecte el sistema político hacia un Posible 
bipartidismo por la alianza establecida entre el panido político en el 
poder con el Partido Acción Nacional por la coincidencia en el 
proyecto económico (nacional) impuesto por el bloque o sector de 
clase dominante del momento. Por otro lado. se ha debilitado de tal 
manera Ja economía que hoy existen más desempleados, la brecha 
social está mals abierta, la dis1ribuci6n de la riqueza es más 
inequitativa y el costo de la vida se ha elevado. 

Como conclusión, también, podemos afirmar que la crisis 
mexicana tiene múltiples causas inter~as y externas. "Éstas bien 
pueden resumirse en cinco puntos: 1) adopción del modelo de 

90 Cfr. Gregorio Vidal. Monopolio y Sistema Polltico. Op. cit .• p. 41. 
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sustilución de importaciones. sectorial y regionalmente 
desequilibrado y sin un adecuado apoyo científico-tecnológico; 2) 
excesiva dependencia en la inversión extranjera directa para la 
industrialización. especialmente en sectores clave: 3) dependencia en 
el turismo y endeudamiento externo. principalmente privado. como 
fuentes de formación de capital; 4) optimismo sin fundamentos 
sólidos en el comercio exterior como fuente de excedentes; 5) 
privilegiadamente útil en ingresos y beneficios para el desarrollo 
deciertos grupos sociales. De ahí que Ja crisis empieza a manifestarse 
en su total magnitud y naturaleza en el sector más descapitalizado de 
Ja econon1ía" (9 I). 

No se puede afirmar. que las causas de la crisis sean solamente 
atribuibles a la política económica equivocada del Estado. sino que 
mas bien son resultados de la lucha de clases interna y las 
contradicciones de la internacionalización del capital. La correlación 
de fuerzas internas y externas cambian en grado y dirección en 
diversos períodos. Jo que fuerza al Estado a que cambie su política 
económica. buscando siempre asegurar Ja acumulación del capital. En 
dicho contexto. el Estado tiende a promover el capital extranjero. 
tanto en las inversiones directas como en las indirectas. Por ello en el 
desarrollo económico de México es posible identificar la presencia y 
la participación de las inversiones extranjeras directas. que en forma 
aumenlativa han ido insertándose en Ja economía nacional e incidido 
en su desenvolvimiento. 

Finalmente. hemos comprobado que Ja crisis mexicana es de 
naturaleza estrucrural por cuanto no es pasajera ni transitoria. sino 
aguda y de fondo. pues afecta toda la econof!JÍa del país. así como 
también lo político. la inversión nacional. el producto interno bruto. 
asf como a la capacidad de respuesta económica. Así mismo México 
no puede permanecer ajeno a la crisis internacional y en particular a 

91 Edgar Ortlz. ..Mexico·s Financia/ Crisis: Origlns and Perpectives ... en Wllliam 
E. Cole. ..Mexico•s Economic Policy. Past. Present and Futurc ... Knotvi/le ed. 
Ce11te, fo, Bussl11es a11d Economlc Research. Unlverslty of Tennesse: 1987, p. 
19-.14. 
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ta norteamericana, debido a su relación de dependencia con dicho 
país. Y es ahf donde se localiza actualmente la inserción de la 
economía y capitalismo mexicano al internacional a travcSs de la 
apertura comercial y financiera. aceptación de mayor número y 
modalidades de inversión extranjera. 

Además. en las relaciones internacionales. como hemos venido 
afirmando. et Sur. en donde se encuentran las naciones menos 
desanolladas y más endeudadas. existe una constante. como es su 
vulnerabilidad económica y política; ejemplo concreto de esto lo es 
México. que para poder solucionar su crisis no le queda m6s 
alternativa que abrirse. que ajustarse estructuralmente y privilegiar 
su economía hacia afuera para poder crecer; esto se observa de una 
manera bastante nítida en la relación con Estados Unidos. relación 
económica, comercial y financiera no es precisamente de "socios".. Hay 
dependencia y subordinación. vía maquila. intercambio desigual. 
deuda externa. fenómenos migratorios distorsionantes. inversiones 
extranjeras y transnacionales desventajosas. Con esta situación de 
crisis. México se expone a una mayor intervención norteamericana. 
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CAPITULO IV 

LAS TRANSNACIONALES 

4.1 Introducción 

En la primera parte de este trabajo hemos analizado en forma 
exhaustiva. en tres capítulos la crisis. capitalista., la crisis 
norteamericana y la crisis mexicana; y en todos y cada uno de estos 
capítulos dejamos ver lo siguiente: que una de las características de 
la crisis capitalista internacional es la lucha por los mercados. que se 
concreta en la internacionalización del capital que lleva a cabo 
Estados Unidos como una salida a su particular crisis vía inversiones 
dire<::tas e indirectas y que incide en la crisis mexicana. al abrirse 
6sta a los capitales extranjeros principalmente los directos. como una 
alternativa y una respuesta a su propia crisis; por esto afirmamos 
que la economía mexicana se inserta en el capitalismo mundial. 

En esta segunda parte del trabajo. compuesto de otros tres 
capítulos. se pretende vincular la crisis con la IED y las empresas 
transnacionales. uno de los principales vehículos de la 
internacionalización del capital; deteniéndose en la comprensión de lo 
que son y representan las ET y sus inversiones. las ET 
norteamericanas en el mundo y sus inversiones y las ET 
norteamericanas en México. particularmente en la crisis. Todo ésto 
desde luego. en el marco de los aftos ochenta en adelante. por ser el 
momento histórico de agudización de aquella. 

Otro argumento es el que durante la crisis y la 
internacionalización del capital las ET llevarán sus capitales a países 
de menor desarrollo. Para aprovechar una mayor producción en 
procesos que requieren mucha mano de obra y poco capital. no es 
casual por esto que en toda la d6cada de . los años 70 y 80 se hayan 
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intensificado las ET con una localización muy específica en Corea del 
Sur. M~xico. Singapur. ere (!) .. 

"Exisren dos rendencias específicas que caracterizan el actual 
ciclo de desarrollo capiralisra~ una tiene que ver con la respuesta a la 
crisis. en particular la de los países de menor desarrollo. como 
notamos. y la otra es la que tiene que ver con el proceso de 
financiamiento de las rransnacionalcs que viene desde antes de la 
crisis. La primera tendencia se expresa en el fortalecimiento de la 
inversión estatal. tanto el gasto improducrivo como el productivo. 
tendiente a la regulación de la f"ase crírica. La segunda tendencia 
muestra un aspecto peculiar a la acrual f"ase del desarrollo del 
capitalismo.. que es el airo grado de autofinanciamiento de las 
transnacionales. solamente posible por los altos márgenes de 
ganancia de sus operaciones y por el cnsambl~je de las mismas 
estructuras financieras propias" (2). 

Ambas rendencias convergen como causa-efecto de la crisis. 
porque las E .. T. como factor externo determinante aumentan la crisis 
en Ja medida que implantan la capitalización foránea como 
financiamiento y sus implicaciones: el proceso de financiamiento de 
las transnacionales en la crisis es una tendencia que marca la misma 
crisis. ase como es en esre momenro cuando mayormente se centraliza 
el capital. particularmente en los ejes de mayor desarrollo .. de donde 
provienen los capitales y la tecnología de las E.T. El circuito IED
recepción en época de crisis f"avorcce aún más a la ET por el hecho de 
que loma al país receptor con menor fuerza de negociación.. sin 
capitales. dispuesto a cambiar su política económica etc .. : además la 
fonna de operar de la ET es a escala mundial la dCI Estado es a nivel 
nacional. 

Por 
extranjera 

todo lo anterior podemos afirmar que la inversión 
directa aumenta en la crisis. en menor medida que la 

1 Paul SttfHllen. •Las po/lticas para las Empresas Mulllnaclonates•.. Pollticll Econdmlt:ll 
en Centro y Periferia. Edlt. FCE. No. 16 .. Ltlcturas p4g. 390 .. 

2 Pedt0 Ldpez. • Imperialismo y Crisis ..• • Op. cit .. pag. 343. 
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inversión indirecta. pero sí de una manera más determinante que en 
otros momentos históricos que posee dentro de la línea de inversión 
y operación que había venido manejando ella misma. con un impulso 
renovador en el movimiento internacional del capital. 

La influencia y el impacto de la ET durante la crisis se dejan 
ver aun mú en la centralización que del capital llevan a cabo porque 
en tanto diversifican sus mercados a trav6s de la exportación. 
intensifican sus rentas y son unas cuantas y pocas las transnacionales 
las que mantienen et control capitalista a nivel mundial. 

Impactan las economías nacionales a donde llegan porque con 
sus circuitos de capital hacen que las políticas económicas ·que sobre 
IED llevan a cabo los gobiernos • se manifesten en nuevos marcos 
jurídicos. menores restricciones. mayores participaciones de capital. 

Influyen en la concentración de capitales en los grandes 
centros urbanos donde. por lo general. se localizan sus inversiones: 
industriales. tradicionales manufacturas o de punta; por ejemplo Sao 
Paulo. Río de Janeiro. Buenos Aires. Caracas. Lima. M6xico D.F. etc. 

Inciden en las economías menos desarrolladas porque en tanto 
llevan a cabo cada vez más alianzas con los capitales financieros 
internacionales obligan a los países receptores a abrir también sus 
territorios a la implantación de mayores serv1c1os financieros 
aransnacionales. como casas de cambio. Banca europea y sobre todo 
noncamcricana: City Bank, City Corp. Chcmical Bank Corp. ere. 

Ante tales situaciones se impone analizar los montos de las E.T .• 
en general. y de ellos extraer las particularidades de las de EE.UU .• 
(sobre todo ahora que dicho país tiene altos déficit presupuestario y 
comercial) ya que la gran crisis a la que hoy nos enfrentamos. si bien 
expresa contradicciones muy profundas y la· acción de leyes que 
rebasa la órbita propiamente financiera. a la vez resulta en parte de 
la estrategia financiera de las E.T.(l). 

Además. en las relaciones internacionales. y debido a la crisis 
financiera y comercial. Am6rica Latina y México han quedado muy 

3 Alfonso Aguilar. El Capital Extranjero en ..• pp. cit. pag. 41. 
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vulnerables~ De ahí que el problema de las JED. por cuanto afecta las 
re_laciones internacionales mundiales. en particular las relaciones de 
Jos pafses más desarrollados con respecto a Jos menos desarrollados. 
esto es, Norte-Sur. deben verse como un problema más global. El 
gran problema de las E.T. sigue siendo la relación E.T. vs Estado
Nación. puesto que la apertura comercial y Ja inversión exaranjera 
restar•n márgenes de autonomía a las decisiones internas y ésta 
puede afectar los intereses nacionales. 

Por otro lado. como sujetos de las relaciones internacionales, las 
E.T. cada vez se sitúan en mayor competencia directa con Jos Estados. 
En algunas ocasiones esto resuha en una mayor autonomía. sin 
restricción estatal; pero la mayor parte de las veces. aun poseyendo 
autonomía propia requieren del apoyo del Estado y del gobierno de 
donde emergen para asegurar operación y extensión, como se 
estudiará en este capítulo. Esto a su vez conduce a que los estados 
centrales "protejan•• a sus ET y a su vez éstas se vuelvan mecanismos 
de intervención en los países periféricos. 

Por eso en este capítulo se tratará de las ET, su definición y sus 
características, resaltando su posición en la década de los aftos 
ochenta: su origen y desarrollo, su forma de operar los controles e 
influencias económicas, políticas y culturales especialmente en la 
crisis: las inversiones y la distribución de las IED y finalmente su 
impacto en la crisis. Este capítulo es puente entre la crisis y las 
empresas transnacionales, entre la crisis mexicana y las empresas 
transnacionales norteamericanas y sus inversiones. gobiernos donde 
se definen a las Empresas Transnacionales caracterizando su origen. 
sus formas de operar, su influencia y su impa-=::to en la crisis; por lo 
cual conviene analizar la naturaleza de las acciones de las empresas 
transnacionnles durante la actual crisis, partiendo de la hipótesis de 
que aquéllas coadyuvan directa e indirectamente. al dominio de los 
países centrales sobre los periféricos, modificando las estructuras 
económicas y políticas de los países receptores, en particular de los 
países en . desarrollo, y a través de sus transferencias de capital 
ayudan a Ja superación de la crisis del centro. 
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4.2 Definición y caracterfsticas 

Existen entidades económicas no gubernamentales. que como 
producto del capitalismo mundial se han desarrollado tanto en el 
siglo XIX como en el XX y han repercutido en las relaciones 
internacionales y en tanto sujetos extranacionales han adquirido 
marcos jurídico-políticos propios. a veces desligándose y otras 
lig4ndose a los gobiernos de los Estados de donde se originan. pero 
siempre rompiendo sus propias fronteras. 

Existen varios términos con los que se les ha denominado: 
empresas multinacionales. consorcios transnacionales. y ET: nombres 
que poseen un significado distinto y una connotación diferente; pero 
para evitar confusiones nosotros utilizaremos Empresas 
Transnacionales (ET o ETN). las que se pueden definir como: 

Oligopolios o consorcios que operan en diferentes úeas a nivel 
nacional e internacional controlando desde la producción hasta el 
mercado y que actualmente se caracterizan como la nueva forma del 
capital monopolista (CM). "que actúa y compite con los gobiernos. 
participando en las relaciones internacionales y gubernamcntales"(4). 

También son "'enormes cornpaflfas con unidades 
manufactureras establecidas en todo el mundo para lograr menores 
costos de producción y abastecer mercados mundiales sobre una base 
integrada vertical y horizontalmente y bajo las indicaciones de una 
polftica centralizada proveniente de la matriz"(5). 

Con la singularidad de la actual transnacionalización y la 
interdependencia del capital. las E.T. adquieren hoy una definición 
más compleja. como poderosas y extensas corporaciones industriales. 
comerciales y de servicios que salen de sus fronteras nacionales. 

4 Eclgar Dnlz. "Modemlzac/6n y Soluc/6n Polftfca Global ..• •• Op.clt. PSg. 
S Wlonzeck, Miguel. • ProblemlJtica Polltlca y Econ6mlca de las Transnac/onales 

en el Contexto Lal/noamericano •• Revista de Comercio Exterior. 1975. pao. 
446. 
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fundadas en un gran porencial económico y apoyadas por los poderes 
polf1icos es1a1ales. cuyas inlenciones ~on apoderarse de los mercados 
internacionales. obrcner más ganancias mediante formas de operar 
indicativos y estrategias adecuadas como son las exportaciones de 
capitales e inversiones de los mismos en forma ventajosa y con ello 
supeditando a sus intereses las áreas o Estados a donde llegan 
repercutiendo en su desarrollo económico. político y social. y creando 
dependencia o manifestando intervención .. 

Tales E .. T.. según las anteriores definiciones se caracterizan por: 
l .. "Tienden a constituir un sistema integral. que contiene en sí mismo 
las más variadas formas y tipos de capital. Conforma sus propios 
sistemas de financiamento. articula con aha eficiencia este sistema 
con la operación de su capital productivo y distribuye su capital 
productivo en la esfera internacional de acuerdo con el 
comportamiento de los mercados nacionales. as{ como en l'unci6n de 
la ubicación estratégica de las materias primas .. (6). 

2. Un número reducido de E.T. genera una proporción mayoritaria de 
la producción del sector del que se trata(7). 

Esto implica aumentar cada vez más sus capitales y lo logra 
extendiendo sus. márgenes de ganancias y abarcando a m's sectores 
de producción; hoy en día lo logran a través del financiamiento de los 
bancos del Estado de origen o del Estado receptor de sus inversiones 
(B). 

3. Las E.T. en los países de origen están preferentemente localizadas 
en sectores con estructuras oligopólicas. características que se 
mantienen cuando estas empresas se expanden internacionalmente 
(9). La razón es por obtener mayor rentabilidad. así como poder 
utilizar ciertos· recursos para la reproducción de conocimiento 

6 Pedro D. Ldpez. •crisis e lmperla/lsmo• . • Facultad de Economfa. Unldlld de 
Posgrado. UNAM; Quinto Sol,Mdxico; pág. 329 

7 Femando FaJnzylber. Op. cit. pag. 626. 
S Chrlstophsr Tlngendhat. Las Emplllsas Multinacionales. Madrid, Alianza 

Editor/al. 1973; pag. 201. 
9 Femando Fll/nzylber. Op. cit. pag. 626. 
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tecnológico que le permita a su vez incrementar su acumulación y 
producción propia. 
4. En general las E.T. tienen dirección centralizada por muy grandes 
que sean y por muchas subsidiarias que tengan diseminadas por el 
mundo (10). Esto les permite el control económico. político y técnico: 
aún en los actuales casos de ampliación horizontal, así se puede 
comprender la acción de las filiales integradas a un centro rector. 
como lo ver~mos en la sección que se refiere a las formas de operar. 
de control e influencias de las ET. 
S. Cada vez y con más frecuencia introducen nuevos productos. 
tecnologías. formas de organizarse y creación de Cuentes de insumo. 
como estrategia de competencia internacional y apropiación de los 
mercados. 
6. Las E.T. parten de una planificación de tas operaciones de 
producción. distribución y modalidades de nuevas inversiones. 

4.3 Ori11en y Desarrollo 

El fenómeno de la internacionalización de la producción y del 
capital. dentro de lo cual caen las transnacionales. no solo son parte 
del capital privado. sino que debido a la socialización de las fuerzas 
productivas. el Estado como nuevo elemento interviene; por esto 
podemos afirmar que el factor que impulsó la expansión del capital 
en et período después de ta segunda guerra mundial. fue el 
desarrollo del capitalismo monopólico del Estado sin el cual habría 
sido imposible que incluso el capital monopolista privado aplicara la 
política y creara los múltiples mecanismos que impulsarán la 
actividad económica( 11 ). entre los que se cuentan: Plan Marshall. 
Banco Mundial. FMI. etc. 

10 Chrlstophor Tlngendhat. Op. cit. pag. 27. 
11 Alonso Agullar. El Capital Extranjero ... Op. cit. pag. 23. 
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Si bien es cierto que podemos encontrar a las E.T. en otros 
tiempos. no es sino con el siglo pasado. como causa y efecto de la 
industrializacón y desarrollo del capitalismo donde se dan las 
primeras en Europa y en EE.UU .• aunque con características muy 
diferentes de como las encontramos hoy; es a finales del siglo XIX y a 
principios del XX. cuando ya las localizamos en América Latina. En 
esta parte histórica. cabe expresar que se da el fenómeno de 
inaernacinalización del capitalismo. en su etapa cxpancionista; sin 
embargo. es en el siglo presente, más aun. después de la segunda 
guerra mundial, cuando se consolida el fenómeno de 
transnacionalización del capitalismo a través de las actuales ET. con 
las características que las definen. 

En tal sentido A.L. fue el escenario de las primeras actuaciones 
internacionales de estas grandes corporaciones, aunque también las 
hubo en otras 4.reas del mundo. porque precisamente también es a 
partir de entonces cuando A.L. inicia un proceso de industrialización 
en el que observamos una gran participación en el renglón de la 
inversión exaranjera que conlleva todo un sistema social nuevo en 
ruptura. con los proyectos nacionalistas. y entonces y por ello que las 
E.T. consideradas. con las características ya enunciadas. es decir. 
enormes cornpaffías con unidades manufactureras establecidas en 
todo el mundo para lograr menores costos de producción y abastecer 
mercados mundiales sobre una base integrada vertical y 
horizontalmente y bajo las indicaciones de una política cenaralizada 
proveniente de la matriz se manifiestan de manera general en A.L. 
despu.!s de la segunda guerra mundial. 

Actualmente el origen de las empresas transnacionales y la 
búsqueda de mercados. obtención de mitterias primas y la 

_explotación de las ventajas comparativas sobre los recursos no están 
tan separadas. en cuanto que el origen de la E.T. significa el país de 
donde provienen sus capacidades y funciones y la forma de inversión 
en que acauarán correspondiendo a sus necesidades particulares. 

Así ~no es el origen de las empresas que buscan solamente 
materia prima y recursos naturales como las E.T. de los países 
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europeos principalmente. que desarrollan tecnologCa adecuada a esas 
meterias primas de los países a donde llegan para explotarlos y sacar 
mayores ganancias; por ejemplo. los que existen en América Larina: 
Nesrlé. Fruit lnternational Co. ITT. IEM. Gerber. Productos Roche. etc. 
Otro ganar el mercado inlernacional en producción de punta como las 
alemanas. japonesas y norteamericanas principalmente. lo cual les va 
a dar sus características contemporáneas. como por ejemplo: Sony. 
IBM Sicmens. Renault. General Motors Co .• V.W. alemana. cte. 

La historia de las E.T. es ya tema acusado por autores diversos. 
por ejemplo: John H. Dunning: José Luis Ceccfta; Nosrellah Fatcmi; 
Christopher Tingendhat; Susanne Quiers-Valctte; Miguel Wionscck y 
otros(l2). Aquí no se soslaya el tema. sino en atención al origen de la 
ET cobrará mayor relieve analizar brcve1nente el monto y el sector a 
donde se dirigen a partir de la década de los aftos 70. que es cuando 
se anuncia la crisis internacional del capitalismo y desde el punto de 
vista particular es cuando el origen geográfico de las E.T. se 
manifiestan ya en su cambio ya en su inversión en el mundo en vías 
de desarrollo. 

La participación en la polftica interna de los palses 
latinoamericanos se debe fundamentalmente a que éstos fueron 
incapaces de generar una economía autosuficien1e. y debido a que las 
E.T. ya desde entonces contaban con un alto poder económico e 
influencia política. promovieron regímenes autoritarios coherentes 
con sus programas y adecuados a su funcionamiento dentro del 
esquema de capitalismo dependiente. después de la primera guerra 
mundial. 

12 John H. Dunning en Empresa Multinacional: Josd Luis Cese/la: Mdxlco en I• 
Orbll• Imperial: las Empresas Transnaclona/es; Nosrell•h Fateml, 
Multlnational Corporations, the Problems and thfl Prospects; Christoph11r 
Tlngendhat, las Empresas Multinacionales; Sua•nn• Oul11rs-V•l•tl•. 
•L 'lnvestlsssmsnt mondlal des FM ""Le nouveuax challengers tace au oeaut 
amerlcaln•. Les Multlnatlonales. Miguel Wionseck. •1nverslones y T11CnoloQI• 
extranjera en Amdrica latina: Documentos dB las Naciones Unidas sobre 
Etnpresas Transnaclonales. 
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El gran tamafto de las E. T. domina tanto la producción como el 
increado; esto obliga y provoca la necesidad imperante de capitales a 
tan gran escala que imposibilita el surgimiento de otras empresas; 
además estas empresas requieren de altos niveles de ganancias, lo 
cual las conduce a defender sus intereses mediante las empresas 
dominantes: situación que dio origen ya desde finales del siglo 
pasado a los monopolios y trusts. y hoy se manifiestan en las 
empresas trans o supra nacionales cuya acción multimonopólica es 
vertical y horizontal, lo cual quiere decir la cantidad, la diversidad y 
la variedad de negocios entrelazados que dominan en todo el mundo. 

Esto significa en cada forma lo siguiente: primero. ampliar su 
cobertura de inversión a nivel geográfico y económico. buscando 
nuevos mercados; segundo, dominar la exploración, explotación y 
comercialización de materias primas y así seguir manteniendo su 
posición de dominio, por ejemplo en los bienes básicos. productos 
energe5licos, minerales y manuf"ac1uras; tercero, explotar ventajas 
comparativas mediante el establecimiento de filiales o subsidiarias 
que operen en el extranjero con todo un complejo de trasferencia 
tecnológica. 

Según esto, por lo tanro las E.T. han derivado por las tres 
razones mencionadas en aparecer en momentos históricos 
determinados con dif"erentes características: así se pueden enunciar 
en un primer momento a las empresas transnacionales de Estados -
potencias europeas - pequeftos geográficamente, pero con dominio 
económico e industrial; en un segundo momento las empresas 
transnacionales de po1encias carentes de materias primas como lo 
f"ueron y aun son de estados- que f"ueron imperiales - y un último 
momento. las empresas ·de un gran potencial tecnológico de Estados 
de alto desarrollo industrial. Los tres casos unidos y sumados son hoy 
en día la plataforma y el punto de par1ida de las formas nuevas de 
las inversiones extranjeras de la E. T. 

A través del tiempo esos monopolios se entrelazan con los 
bancos: debido al proceso de concentración C5stos tambi-6n van 
acumulando el capital que financiará las operaciones industriales de 
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las E.T. y debido a la estrecha relación entre la industria y el mundo 
financiero se va restringiendo la libertad de movimiento de las 
empresas industriales que necesitan capital bancario (13). Por esto 
irremediablemente el mundo monopólico industrial y los bancos 
tienden a fusionarse. para que entre ellos se den sus propios flujos 
financieros y así puedan abaratar el proceso de producción. 

Actualmente las rivalidades intermonopolistas e 
interimperialistas se han agudizado. de tal suerte que propician la 
mayor salida de capitales. A lo anterior hay que agregar que entre 
los factores que ejercen un influjo determinante en la exportación 
acelerada de capital al extranjero se destaca al excesivo aumento de 
la concentración y la centralización de la producción y el capital en 
Norteamérica. la intensificación del flujo del progreso científico
técnico, la agudización de la lucha interimperialista. como ya se 
mencionó, por los mercados de venta. las fuentes de materias primas 
·y las esferas de aplicación de capital 00 (14). 

En el mismo sentido, por ello los monopolios transnacionales 
son los únicos capaces de mantener los precios en el sistema y más 
en época de crisis; además la ET deriva su actuación de la misma 
internacionalización del capital. por poseer abundantes recursos 
financieros que te permiten expandirse mediante procesos 
autónomos, es por esto que es un factor propiciatorio del 
ensanchamiento y la profundización dcJ mercado mundial de mano 
de obra, bienes, serv1c1os y capitales; este movimiento es 
particularmente distinto a la fase premonopolista (lS). En cambio. 
ahora los movimientos nuevos de inversión directa por parte de las 
ET se manifiestan en la translación de sectores industriales del centro 
a la perif'eria: el surgimiento de un eslabó·n intermedio entre el 

13 Vladimlr /llich Lenln. El Imperialismo. fase Superior del Capitalismo. Esbozo 
popular. IWloscú. Editorial Progreso. s/n. pag. 50. 

14 A. Gromyl<o. La Exponac/ón as Capital. Op. cit. pag. 97-98. 
15 Cfr. Pedro Ldpez Dlaz. •Crisis e Imperialismo "'. Op. cit. pag. 291~292. 
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centro y la periferia y el recambio de los sectores de punta del 
proceso de acumulación de capital en los países del centro: sectores 
electrónico, petroquímico y nuclear (16). Esto significa que ta 
transnacional se convierte en el punto de partida del nuevo proceso 
de . producción industrial a nivel mundial y en tanto obtiene los 
mejores mercados para la venta. también es el punto central de la 
acumulación de capital. 

Por ello estas empresas encuentran su origen especialmente en 
países industrializados dentro del sistema capitalista, porque son 
ellos loS que concentran la mayor cantidad de capitales y efectúan 
cuantiosas inversiones en el extranjero; en realidad concentran la 
mayor parte del capital financiero a escala mundial, y una alla 
proporción de las mismas en escala descendente son de origen 
norteamericano y, en menor escala inglés. alemán y japonés(l7). 

Aunque· la fusión de capital industrial y capital bancario viene 
desde principios del siglo XIX para formar el capital financiero. es 
después de la 11 guerra mundial cuando este fenómeno va a 
presentar características peculiares (financiamiento, ayudas 
internacionales, préstamos etc.) puesto que los grandes bancos son 
propiedad de los grandes monopolios internacionales. o viceversa, lo 
cual les permite absorber las operaciones financieras y productivas 
tanto en un sentido venical como horizontal y los conduce al mando 
desde la producción hasta el mercado internacional, hoy manifestado 
en el dominio y la competencia de los mismos. 

En M~xico entre 1983 y· 1987 el monto anual de la inversión 
extranjera directa autorizada se incrementó en· 82.8%, al pasar de 
393.7 millones de dólares a 3260.7 millones de dólares. El 90% de la 
IED provenía de 6 países.. Estados Unidos,. República Federal de 
Alemania, ·Japón. Gran Bretafta. Suiza y Espafta. Ver cuadro N 9 1. 

16 Cfr. ldem. pag. 307. 
17 Cfr. Alonso Agullar. El Capital Extranjero .•• Op. cit. pag. 28. 
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Cuadro ... _ I 

Ori11en y Monto de la IED en México 
(millones de dólares) 

País 1983 1984 1985 1986 1987 1987 
total) 

EE.UU. 98.7 628.9 1202.0 717.3 2335.2 
13716.2 

R.F.A. 69.7 10.6 24.2 181.5 26.9 1446.3 
Eapafta 4.0 5.6 2.0 80.4 118.0 1170.3 
Japón 0.6 4.3 45.5 130.8 10.6 987.1 
O. Brct. 29.7 23.1 14.2 72.5 387.7 918.2 
Francia 108.7 4.2 4.8 31.1 25.2 603.1 
Suiza 0.8 16.9 7.0 31.1 57.0 596.1 
Canad6 16.9 18.0 10.9 24.8 9.6 289.6 
Suecia 20.7 22.7 1.8 18.1 28.0 297.2 
Holanda y 
B6talca 1.8 14.7 20.9 8.2 29.5 201.7 
Otros 42.1 47.6 4.3 214.1 233.0 704.5 

Total 393.7 796.6 1337.6 1563.1 3260.7 20930.3 

Fuente: Dirección Ocncral de Inversiones Ex.tranjcraa. 1988. 

Hoy la E.T. que abarca Ja producción, la distribución y el 
mercado en comunión con el financiamiento absorbe las operaciones 
en sentido vertical y horizontal. lo que implica tanto el mando de 
producción como la competencia por los mercados mundiales: esto se 
debe "al vacío de una tecnología dom~stica que permitió promover la 
inversión directa como un recurso para la industrialización"(!&). 

Las E.T. se expanden no sólo en Arcas de un mayor desarrollo 
(Europa después de la JI G. M.) sino en las de menor desarrollo; es en 
estas dhimas a donde lleva menormente sus capitales. pero m4s 
rrecuenle y crccientemente han extendido en ellas sus productos. 
imponiendo su dominio y extrayendo allas utilidades. como lo 
demostraremos en el capítulo siguiente. y han dominado el mercado 
de la industria y de la manufactura nacionales como lo demues1ran 
los hechos después de la primera guerra mundial y sobre t~do a 

r• Edglll' Ortlz. "Mexico·s Financia/ Crisis: Orlglns and Perspectfv9s•: --·· 
Economlc Po/ley: Pasl, Present and FututW. WiNlam E. Colfl, Ed. Knolvllle. UnW.TSlly 
al Tenness11. 1985. /ÑIO• 5. 
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parlir de la década de los aftos SO. que es cuando A.L.. en particular 
M6xico. marchan hacia su nueva industrialización vía modelo de 
desarrollo de dependencia y sustitución de importaciones. 
Históricamente las inversiones extranjeras de las metrópolis estaban 
orientadas a sus-colonias para crearse sus propias áreas de influencia 
(19); lo económico y lo político eran desde entonces dos motivos y 
estrateaias conjugadas. Sin embargo. con las interpretaciones y 
modalidades de Holding. esto es la empresa transnacional con 
producción horiEontal. su desarrollo en el capitalismo monopólico. y 
conforme se va creando otro mapa económico y político a nivel 
mundial. las econtramos después de la 1 G.M.. en el período entre 
auerras y sob'e todo despu6s de la 11 G.M. 

Las inversiones extranjeras directas (E.T.) van adquiriendo 
nuevas t6cnicas dentro de esas dos estrategias. económicas y 
políticas. correspondiendo a lo económico imponer su poder y 
dominio monopólico al invadir con sus inversiones otras naciones no 
importando a los países de origen el coloniaje territorial; y en lo 
político se irán apoyando en los giros que un Estado intervencionista 
(tanlO el Estados de origen como el Estado hu6sped de las E.T.) vaya 
teniendo hasta lograr su total apoyo como sucede hoy en la 
consolidación del capitalismo monopólico del Estado. 

Las ET se han desarrollado en tres etapas. La primera 
corresponde a la etapa colonial tradicional (territorial); la segunda. 
corresponde a una total fusión de los monopolios bancarios e_ 
industriales. y a la exportación de capital. _que lle&a a los países que 
inician su industrialización como inversión innovadora (periodo entre 
guerras); y la tercera corresponde al periodo reciente de posguerra. 
En1onces y debido al gran potencial de los monopolios 
transnacionales. las ET dominan el mercado; se convierten en 
verdaderos dirigentes del mundo. aliándose a los Estados de origen 
como a los Estados receptores de sus inversiones. sobre todo cuando 

19 Femando Fll)nzylber .. Las Empresas Transnaclonales. Mllxlco. F.C.E .. 1976. 
Pllfl.18. 
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el mundo es bipolar y cuando el capitalismo 
irreversible y modo de producción imperante 

Lo anterior se magnifica como un 
relaciones internacionales. porque en cada 

se impone como modelo 
a nivel mundial. 
punto central en las 
uno de los períodos 

anteriores existen características de la forma de dominio de las 
potencias así como de sus tácticas y estrategias. de lo que podemos 
llamar dominio territorial. dominio económico y dominio hegemónico. 

Por otra parte. estos puntos son centrales en las relaciones 
internacionales. porque en cada período se da una nueva división 
internacional de trabajo. a la par que una forma de inversión 
extranjera; según la correlación de fuerzas internacional. las IED 
varían en sentido inverso en su cantidad y calidad, ya que por 
ejemplo. en el período colonial territorial y en el período 
entreguerras su dirección es n1ás hacia países de menor desarrollo en 
comparación con la ~poca crítica actual. sin que por ello deje de ser 
aumentativa la inversión. como lo hemos expresado. 

Por último. las IED según cada período mencionado va a 
renovar las fuerzas productivas y los instrumentos de trabajo y con 

-ello incidir en el desarrollo de los países a donde llegan provocando 
nueva correlación de fuerzas sociales y polflicas. 

Si bien algunos autores(20) coinciden en anotar el período que 
va del afto 1940 en adelante como la etapa más importante para el 
desarrollo y la expansión de las ernpresas transnacionales del mundo. 
es innegable que las E.T. tienen su origen mucho antes de esas fechas. 
como tambi~n es inegablc que es dcspu~s de la 11 O.M., como ya lo 
anotamos. cuando el desarrollo y la operación de las E.T. va a tener 
otro margen de ampliación. expansión y desarrollo por factores como 
lo dicho hasta ahora: un mundo bipolar por. la existencia de dos 
únicas potencias mundiales, EE.UU. y la URSS, y en particular Estados 
Unidos. líder del capitalismo mundial en ese momento histórico y 
exportador de capitales; la Guerra Fría. época coincidente con el 

20 Ver cita S de autores varios. 
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mundo bipolar donde cada potencia pretende imponer su dominio y 
su liderazgo. tanto político como militar. y donde el dominio político 
por parte de esas dos potencias se acelera a través de las 
intervenciones militares: URSS-Hungría. URSS-Polonia. URSS
Yugoslavia etc. y EE.UU.-Cuba, EE.UU. Guatemala. EE.UU.- Jamaica etc. 
y dentro de esto se renuevan las tácticas. esto significa los medios de 
las E.T. dentro de sus estrategias generales... y sobre todo el paso a la 
nueva fase del capitalismo monopólico del Estado y más aun a la 
crisis del capitalismo. Es en esta etapa cuando las E.T. reorientan las 
tres formas de inversiones que tradicionalmente venían teniendo 
hacia ganar mercados. para obtener materias primas y para explotar 
ventajas comparativas sobre los recursos. Ejemplo de esto lo tenemos 
en la lucha por los mercados internacionales entre las ET 
noneamericanas.. japonesas y europeas; la amplia cobertura que las 
maquiladoras de las ET van teniendo para beneficiarse de la mano de 
obra barata y de otras ventajas comparativas y el aprovechamiento 
que llevan a cabo de las materias primas al caer su precio 
internacional. 

4.4 Formas Económicas de operar 

¿Cuáles son las formas de operar de las ET. sus controles e 
influencias económicas, políticas y culturales? 

Las ET en su formas de operar influyen en lo económico y en lo 
político; en lo primero se dan controles en las formas y mecanismos 
de comercialización internacional, en la técnica, en la transferencia 
tecnológica y en las modalidades de inv~rsión y de recursos 
financieros. 

En lo polftico y cultural su influencia se manifiesta en el 
cerreno de lo ideológico, en lo educativo y en los medios masivos de 
comunicación. 

Cada una de estas formas de operar e influenciar posee el 
enfoque pr~pio de las ET y el enfoque crítico. que se redondea en 
cada aspecto aquí expuesto. 
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En primer Jugar. apoyadas en una estructura financiera sólida. 
con la que están hermanadas, las ET actúan mediante una política de 
liberalización del comercio. mediante la creación de mercados libres o 
asociaciones de libre comercio en el mundo y particularmente en Jos 
países en Jos que los intereses invertidos a esto responden los 
acuerdos mundiales o regionales que presentan menores 
restricciones al intercambio; y la influencia que tiene en el sistema 
financiero inlernacional. Por ejemplo. las IED norteamericanas en la 
Iniciativa de Ayuda Económica en Ja zona de libre comercio del 
Caribe. (ZLC). la Cuenca del Caribe, permitirá el acceso libre de 
impuestos al mercado norceamericano hasra el 30 de septiembre de 
1995. El espíritu que anima a las ICC vincula comercio e inversión 
extranjera. pues supone que las inversionistas norteamericanos 
aportarán no sólo capital, tecnología y experiencia gerencial, sino 
también los conocimientos técnicos y los canales de 
comercialización(21 ). Lo amplio de este programa se observa en la 
cantidad de países del área que en total son 27. Esta situación 
relativamente nueva. Ja pudimos observar en su momento en la 
relación EE .. UU.-Europa. como nos lo dice Servan Shreiber en Qj 
Desafiq po(teamerjcono. aunque con otras modalidades pero con 
ciertas semejanzas como es la inversión en sí. 

4.4.1 Control de mecanismos de comercio exterior: 

Dentro de las formas de operar, como dice Alonso Aguilar,. se 
pueden citar: "Las importaciones en bloque o en paquete que obligan 
a los compradores a adquirir no precisamente lo que más necesitan 
sino lo que se les quiera vender. 

Alto costo de los equipos importados y de los servicios t~cnicos 
correspondientes. que encarecen y vuelven más difícil el preceso 
induslrial" 

21 SELA. Amdrlca Latina-Estados Unidos. Op. Cit. p¡jgs. 163-164. 
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''Creciente dependencia. especialmente tratándose de productos 
intermedios y bienes de capital. eje~plo en la industria mecánica y 
electrónica. así también con respecto a provedores. canales y 
mecanismos comerciales utilizados por los grandes consorcios 
internacionales en su beneficios ". 

"A lo anterior hay que aftadir la sobrefacturación o 
subfacturación. no olvidando que son mecanismos de intercambio 
comercial entre las E.T. y las economías nacionales ocullan los 
verdaderos volúmenes de movimiento de capitales de las E.T.; 
mecanismos que consisten en aumentar los precios en la importación 
de países de menor desarrollo hacia las matrices de un bien o 
producto t6cnico o bien en disminuir el precio de ese mismo bien o 
producto en la exportación de un país de menor desarrollo a una 
matriz de un pafs desarrollado. 

En 6poca de crisis las modalidades tambi6n se renuevan. en lo 
que se conoce como nuevo despliegue industrial. esto es. un traslado 
de cierta línea a otros países. particularmente a zonas libres y 
francas. que les sirven de plataformas de exportación; con frecuencia 
tales zonas son ofrecidas a países de reciente industrialización; nos 
referimos a las maquiladoras. que son industrias de baja composición 
orgánica de capital. que solamente fabrican componentes o partes. asf 
como tambi6n ensamblan artículos terminados para exportar a los 
países donde se localizan sus respectivas matrices. para de aquí irse 
a otros mercados. De esta manera fragmentan la producción para que 
asf su internacionalización resulte más fácil en· la distribución y 
logren mayores utilidades. a través de mayor exportación. 
explotación de mano de obra barata y a veces obteniendo materias 
primas locales como parte de un conjunto de ventajas comparativas 
que le son favorables .. (22). 

En cuanto a las exportaciones. podemos observar varios 
problemas. Primero que nada. hay un enfrentamiento entre los 

22 Cfr. Alonso Agul/ar. El Cap/tal Extranjero. Op. cit. pag. 36-37. 
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países receprores que desearían exporlar manufacruras más que 
materias primas y Jas E.T. que rienen como inrereses: exportar 
manufacturas. servir al mercado interno del país receptor y seguir la 
poJítica contralizada de la matriz. Ante estos posibles obstácuJos las 
E.T. cambian sus esrrategias para convertirse en exportadores de 
manufacturas con base en Jos recursos mismos de los países 
receptores. 

4.4.2 Conlrol Tecnoló&ico 

Las empresas transnacionales rienen en la tecnología un 
excelente medio para intervenir en la economía de los países 
receptores. Además tienen un monopolio sobre Ja tecnología. cuyo 
desarrollo patrocinan ellas mismas. la mayor de las veces. y lo hacen 
para mantener el control tecnológico desde la fase inicial del ·Ciclo del 
producto hasta la fase final en que los bienes son producidos en 
países subdesarrollados e inclusive pueden ser exportados al país de 
origen (23). 

La técnica es transferida con frecuencia de una manera total. lo 
que significa que el bien tecnológico o producto técnico pasa del país 
desarrollado hacia los menos desarrollados de una sola pieza sin 
intermediarismo. También en esre punto cae la tendencia a preparar 
recursos humanos y sustraerlos. sobre todo cuando éstos son de aho 
nivel para que trabajen en sectores industriales de avanzada. en lo 
que también conservan el monopolio. para lo cual seleccionan Jos 
niveles tecnológicos que no concuerdan con las necesidades de los 
países receptores y sus posibilidades de desarrollo. Así también el 
control de los centros de investigación científiCo-t~cnico en Jos países 
de origen del capital. 

-Concentración y conrrol de los centros de investigación en los 
países desarrollados y aun en los propios conglomerados. 

23 Fernando Fajnzylber. Las Empresas Transnsc/onsles: expansldn a nivel 
mundial y proyBCCl6n en la Industria mexicana. Mdxlco. F.C.E. 1986. pag. 98. 
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-Una selección tecnológica que no corresponde a las 
necesidades y posibilidades del desarrollo interno o siquiera a los 
precios relativos del capital y de la fuerza de trabajo. que se 
transfiere de una manera automática (incluyendo formas de 
organización y comercialización). desde procesos de alta intensidad 
de. capilal a otros menos intensivos y. sobre todo de alta intensidad 
de mano de obra y en los que el atraso tecnológico limita la elevación 
de la eficiencia y la productividad. 

-Existe una resistencia de las ET al eslablecimienlo y al 
desarrollo de industrias nacionales autónomas de bienes de capital. 

-Transferencia de técnicas superadas y aun obsoletas, que a 
menudo ya han sido substituidas por otras más eficientes. 

-Adiestrando científicos nacionales no a los más altos niveles 
para mantener el control tecnológico; al contrario. apoyando la fuga 
de cerebros para que trabajen en países capitalistas industrializados. 

-Control monopolista y oligopolista del potencial tecnológico de 
unos cuantos grupos que dominen la instalación de nuevas f'bricas 
de tecnología más avanzadas en industrias como la química. de 
productos y equipos eléctricos. energía nuclear y solar y otros. 

-Competir con ventajas con pequeftas, medianas e inclusive 
grandes empresas que operan a niveles t~cnicos inferiores a costa de 
los cuales las ET trasladan grandes masas de valor en su 
bencficio"(2•). 

En conclusión. Jo científico. lo tecnológico. las venlajas 
comparativas, la transferencia tecnológica que implican mecanismos 
y modalidades. reproducción de nuevas industrias. son conceptos que 
en la forma de operar por parte de las ET significan realidades 
concretadas en control. monopolio. condiciOnamiento. limitación. 
ordenamientos etc. 

21f Abnso Agullar. El Capital Extranjer ... Op. cit. pag. 35-36. 
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4.4.3 Control de modalidades de Inversión y recursos 
financieros 

Vinculación de su capi1al al capilal del país hul!sped. llamado 
capital local. manteniendo los capitales circulantes a un mismo arado 
de operación. para lo cual amplían la planta productiva mediante 
financiamientos parciales desde la matriz o bien aprovechando el 
financiamiento interno a travds de los cn~ditos de fomento por el 
apoyo que el Esiado 01orga a las E.T. 

En cuanto a las formas de vinculación de los capitales 
extranjeros y nacionales. estos pueden ser empresas 
manufacturas subcontratadas. licencias; en lo primero pueden 
capitales extranjeros mayoritarios o bien adecuarse 
regulaciones nacionales de los países hudspcdcs: tambit!n 
puede llamar asociación de capitales. concesiones.. rentas al 
externo etc. 

mixtas, 
ser los 
a las 
se les 
capital 

AdemJls de exportar. como las ET maquiladoras en Taiwan. en 
Singapur o en México. como sucede actualmente. en qu·e fraamentan 
su proceso de producción. y que operan en forma de subsidiaria en 
esos países ejemplo. las ET invierten en los países de menor 
desarrollo para sacar el mayor provecho de los mercados cautivos 
que les presentan esos países. 

Tambi4!n las E.T. adquieren empresas locales como parte de su 
estratagia. fenómeno que se ha presentado con gran frecuencia; así 
"la compra por parte de una empresa transnacional de una compaftfa 
real previamente establecida es un mecanismo r4pido y con riesgos 
mínimos para penetrar en un mercado establecido y con 
funcionamiento probado; desplaza al empresario local. pero 
aprovecha la infraestructura básica ya instalada; cuenta ade~6s con 
un nombre comercial y una marca suficientemente acreditadas y una 
clientela establecida. Evitan en lo posible la competencia. pero la 
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utilizan por medio de la penetración de mercados sobre la 
adquisición de firmas locales" (25). 

La cada vez mayor centralización .de los monopolios 
internacionales conduce a que sus inversiones se potencialicen a 
trav6s de la ampliación en la participación de sus caphales o en ·la 
compra de las acciones de firmas ya establecidas. Por otra parte 
buscan paraísos fiscales. aprovechando que las leyes débiles de los 
países receptores de inversiones .directas que adem•s no son 
uniformes o de criterio comdn con respecto a las leyes de otros 
países. De aquí que las tarifas y los impuestos que pagan sean 
contrastantes en los países desarrollados: con respeclo a los no 
desarrollados. esto mismo implica que gran parte de los beneficios 
obtenidos en el país receplor los envíen en formas disfrazadas como 
pago de regalías por tecnología. honorarios por asistencia técnica. 
pago de compras de materiales a otras filiales. así como también 
estableciendo fundaciones de tipo científico o cultural para evitar 
pagar impuestos y. al contrario. mejorar sus relaciones pdblicas (26). 

Ante tales· formas de operar los países receptores se ven 
obligados a exentar impuestos y a conceder tarifas protectoras y 
ottos tipos de subsidios. 

Todo lo anterior permite considerar que la transnacional 
provoca e impulsa la nueva división de trabajo. ya que la· forma de 
operar y de invertir no es la tradicional matriz-oficial o filial-rnatriz. 
sino filial-filial. debido a que la producción y la dirección se 
fragmenta en distintos lugares del mundo. y en diversas partes del 
bien final y en donde los flujos de capital son complejos; es aquf 
donde encajan sus nuevas formas de operar para crear 
especializaciones laborales con todas las implicaciones contenidas. 

25 E,,,,.lslor. Junio dB 1983 
26cfr. Global Reach. (Dirigen/es dBI Mundo}; MfJx/co; Edlt. · Grljllllbo y Depto. de 

As. Ec. y Soc. dfl Naciones Unidas. Las Corpa~ones Multlnaclonalea en el 
O.sa1TO//o Mund/111. pag. 19. 
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También otra nueva forma de operar es la tendencia actual a 
desarrollar. por parce de las E.T. sus propios y poderosos mecanismos 
de aulofinanciamiento. iodo ello a1endiendo a la racionalidad que se 
deriva del circuito de operación de capi1al productivo y de su 
transformación incesan1e en capital mercancía; eslo significa la forma 
en que opera el capilal invertido y su conversión en producto final 
hasla llegar al mercado (27). 

Las modalidades de operación y de cs1ra1egia se innovan por 
parle de las E.T., porque sus inversiones son complementarias en 
tuaar de ser sustantivas. y porque no permiten a los Estados 
receptores un desarrollo nacional integrado sino tan sólo un 
crecimicn10 fragmentado, y esto se debe a que las inversiones 
efectuadas forman partes o fases .. de un proceso productivo que se 
introducen en cier1os países y que funcionan como parte integrante 
de estructuras productivas ajenas propiamente internacionales - y no 
de la economía nacional del país receptor, que acentúan y dan nueva 
forma a la dependencia y resultan profundamente desintcaradoras y 
aun m6s desnacionalizadoras (28) ... Esto último ac inscribe en el hecho 
de que las decisiones de las E.T. tienen su oriaen en otras partes o 
Estados. 

Las filiales de las E.T. que operan en los países que las reciben 
según las leyes de éstos se organizan legalmente de diversas 
maneras. como ya se dijo; así por ejemplo en empresas mixtas. 6sto 
es capital local y su propio capital. 

Algunas poseen el capital total. y desde esta perspectiva son 
controladas por la matriz en forma absoluta .o co~parten sus acciones 
con otras transnacionales. A menudo se utilizan h p 1 d j p g 
cgmpanjcj.que significa la red de empresas tanto en su nivel 
relaciones políticas y administrativas como por la variedad de 
producción que manejan. para manejar las inversiones del grupo. 

27 Cfr. Pec:ko O. López ... Imperialismo y Crisis ..... Op. cit. pag. 331. 

28 Alonso Agullar. El Capital Extranjero .... op. cit. p¡Jo. 37. 
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como ocurre por ejemplo en las empresas º'sin nacionalidad" que se 
establecen en los paraísos locales. es decir. en zonas francas (29). 

Todo lo hasta aquí mencionado corresponde a lo propiamente 
económico y administrativo de las E.T.. mas a partir de todo ello. 
¿cu6les son las estrategias poUticas y culturales de las E.T. y su 
impacto en el mismo sentido en los países receptores? 

4.5 Formas de operar, de control e lnnuencias polUlcas y 
culturales 

La mayor parte de los Estados receptores de capitales foráneos 
son capitalistas ya sean desarrollados o de menor desarrollo. éstos 
últimos tienen entre sus finalidades el desarrollo nacional a través de 
planes económicos. y puesto que estos planes están insertos dentro 
del capitalismo. sus fines no son distantes del mismo. de manera que 
ante esto el Estado receptor de inversiones limita sus elecciones al 
respecto. como lo demuestran sus proyectos de política económica; 
por ejemplo. con el concepto de desarrollo latinoamericano. el que 
ubicamos a partir de la posguerra. podemos afirmar que el Estado 
requiere de un nuevo poder político en cuyo seno confluyan los 
intereses del sector público y del sector capitalista moderno de la 
economía nacional (30). 

Este esquema implica el desplazamiento del poder. tradicional 
representado por las fracciones de clase significativas de la etapa 
anterior (los terratenientes. por ejemplo) por un nuevo sector 
vinculado estrechamente con el capital internacional. así se puede 
interpretar el ascenso al poder. en algunos países. ya de los militares 
o ya de la tecnoburocracia según el mOmento histórico. que 
comprende condiciones socioeconómicas y políticas así como las 
estrateSias Y formas de operar de las E.T. '"Estos nuevos sectores en 
que predominan las empresas monopolistas internacionales y el 

29 Alonso Agullar. El Capital Extranjero ... Op. cit. pag. 29. 
30 Cfr. Global Reach. Op. cit. pdg. 99 
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sector financiero que surge viculado al mercado interno busca ejercer 
una ·influencia fundamental sobre las decisiones nacionales" (31). 

Reiterando ·lo anterior. con otras palabras. las E.T. buscan 
ingresar en los espacios de poder político de tos Estados receptores a 
trav6s de la inserción que algunas fracciones de clase dominante de 
estos países llevan a cabo con el capital extranjero. para que así el 
cambio de las IED o su adecuación tengan un sostén; aunque los 
Estados nacionales buscan ligarse a esos capitales por la necesidad de 
ellos para procurar un cieno grado de bienestar social para su 
población. 

Los gobiernos de los Estados receptores de IED. a pesar de 
negociar las soberanías que les son propias tanto económica como 
políticamente se ven presionados por la fuerza de las ventajas 
comparativas que las ET poseen. como poder monopólico y 
tecnológico que impone modelos de desarrollo. y por esto inciden en 
las transformaciones políticas y en la toma de las decisiones de los 
gobiernos. llegando inclusive a incidir directamente en la poUtica 
estatal. de manera que sus intereses se vean beneficiados; 
igualmente en situaciones de excepción o anormales intervienen 
directamente poniendo gobiernos proclives y en cambio en 
situaciones normales Jo hacen especialmente promoviendo en su 
favor tasas impositivas. proteccionismo. no impulsando nueva 
inversión. desajustes en la balanza comercial y corriente a través de 
los mecanismos de subfacturación o sobrefacturación mencionados 
etc. Tambi6n pretenden transformar la influencia Militar en mayor o 
menor grado y aun en el caso de que los regímenes sean civiles. 
podríamos pensar que en el marco estatal cumplen la misión del 
sost6n del sistema~ de esta manera en la apertura democr6tica en 
diversos Estados se ven inclinados a un desarrollo moderno 
estimulado por la gran corporación internacional productiva o 

3 r Cfr. Cfr. Fernando Enrique Cardoso. Dependencia y Dt#sa"ollo cJB AmtJrlca 
Latina: Ensayo de Interpretación Socloldg/ca. MtJxlco; Siglo XXI. 1974. pag. 
153. 
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financiera. Esto es "la corporación transnacional es un medio por el 
cual las leyes. la política exterior y la cultura de un país son 
penetrados por las de otro. Esto actúa reduciendo la soberanía 
económica de estos Estados nacionales, por la relación asim~trica y de 
interdependencia. no sólo entre los Estados. sino de las ET hacia 
paises de menor desarrollo'' (32). 

Las E.T. y los Estados receptores no tienen objetivos comunes 
en forma particular. pero sí en forma general; por eso aceptan esas 
inversiones y por ser parte del sistema capitalista: sin embarao es en 
tas diferencias de la forma de operar. que ya fueron analizadas, 
donde caen sus relaciones en contradicciones. de las que sale 
favorecida la parte de mayor poder económico: en este sentido los 
mecanismos de ~ntroducción operación. capitalización que emplean 
para cumplir sus. finalidades en gran parte son independientes del 
poder político nacional y no les importa la descapitalización que 
provoquen y con ello la desestabilidad político-social de los Estados 
subdesarrollados. Ejemplos de ello pueden ser la guerra del Chaco 
(1932-35) por la concesión del petróleo. de las compaftías petroleras 
Schell y Standard Oi1(33); el conflicto entre el Edo. mexicano y las 
compaftias petroleras en 1938: el conflicto del Edo. de lr'n con las 
compaftías petroleras. "La ITT norteamericana que tenía el 70% de 
l~s acciones en ia compaftfa telefónica chilena. junto cOn la CIA 
apoyaron el golpe de Estado en Chile; la dependencia vivida por 
Arge;.tln;. en 1972 donde el gobierno militar fué apoyado en el 
poder por el capit~J extranjero de las empresas irarisnaci.onalcS. En 
1972 la violencia revolucionaria. Ja crisis económica. el rcareso de 
Perón a Ja vida política y la acentuación de la dependencia respecto 
del impcria1iSmo. principalmente norteamericano; · aparte de ias fi.aas 
de capital al extranjero y los beneficios girados por las empresas 

32 Cfr. Salvador Lazada. Dependencia y Empresas MultlnllCionales. Aro.,,tlna. 
Edil. Unlv•n1ltaria de Buenos Aires. 1974; pag. 101-102. 

33 Eduardo Ga/eano. Las Venas Abiertas de Amdrlca Latina. lrl4xico. Siglo XXI. 
1976. pag. 253 
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extranjeras radicadas en Argentina que representaron 14500 
niillones de dólares. lo que dá un promedio anual de 190 millones de 
dólares .. (34). En el connicto de Guyana y la Aluminium Co. of America. 
~sta y la CIA financieron la huelga que provocó negar la victoria al 
partido socialista y de esta manera poder seguir obteniendo la 
bauxita. El conflicto entre el Salvador y Honduras fue provocado por 
la United Fruit Co. 

Mas si la presión política es notoria. lo es m4s la presión 
monetaria sobre todo ahora que los países de menor desarrollo est6n 
endeudados y por las transferencias de capitales. vía beneficios de 
las E.T. a los países de origen.aquellos países ven más comprometido 
su poder político. 

4.5.1 Innuencla cultural e ideolóalca 

Entre las diversas modalidades de influencia de las ET que 
modifican conductas económicas y políticas de los países a donde 
llegan sus inversiones. con efectos negativos. se cuenta la influencia 
cultural. 

La colonización cultural y social que imponen las E.T. en los 
países a donde llegan. particularmente en los países de menor 
desarrollo capitalista. responde a las necesidades específica• del 
sistema económico que las genera y a la fuerza con que imponen sus 
modelos de vida. con mecanismos de propaganda y publicidad 
enormes. 

La cultura es entendida como el conjunto de partes que 
conforman articuladamente al ser como un ser transformado en su 
desarrollo histórico pero al ser social produCto de una formación 
social determinada. en la que se impone un modo de producción 

34 Francisco Alonso Gonz/Jlsz. Summa tercermundo. Ed. Prisma. M6xico. 1974. 
,,.,, •. 177· y 268, 269 y 270-271. 
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determinado.(35) que influye con agentes internos y externos, en este 
caso por las E.T. que transforman el contexto. su superestructura y 
viceversa( por lo anterior '' la cultura de las ET debe enfocarse como 
un modelo integral de producir la vida, cuyas prácticas de 
dominación son culturales, económicas y políticas en paz y en la 
aucrra''(36). Por cultura en general debe entenderse todo lo que el 
hombre hace, realiza y transforma: por cultura nacional todos los 
valores que .una población poseen en una formación social 
determinada. 

De acuerdo a lo mencionado el imperialismo capitalista 
económico crea una superestructura de valores, ideas y juicios que 
corresponden a las formas en que una sociedad post-industrial debe 
representar su propia existencia. Es justamente en un mundo donde 
la clase dominante industrial y financiera puede imponer sus leyes a 
todas las actitudes y aspiraciones de los demás sectores, tanto 
internos como externos. Todos los mensajes culturales de este 
sistema de dominación impactan a las sociedades menos 
desarrolladas y plasman necesidades concretas e históricas de la 
metrópoli en un momento determinado, tanto en su empresa de 
intervención de inversiones como en su proyecto expansionista. 

Ejemplos de estos mensajes culturales son la lengua, la moda, 
los h4bitos de nutrición. los grandes centros comerciales. la forma de 
organizar el habitat ·etc. 

La ofensiva ideológica llevada a cabo por las E.T. mediante la 
conversión no sólo industrial sino también volcando cada día mas 
fuerlemente Ja potencialidad de sus recursos de telecomunicaciones 
y electrónica. Además en la inmensa y compleja red de integración, 
dichos conglomerados. puesto que abarcan taS diversas actividades. 

35 Rager Bartra. BrevB Diccionario de Sociologfa Marxista. Mdxlca, Edlt. 
Gri/albo 1973, pag. 56. 

36 Cfr. ArlBI Dorfman. Para Leer el Pato Donald. Buenos Aires. MtJ.xlco. Siglo XXI. 
Edo. 1972. pag. 151 Armand Marttelert. La Cultura Multlnaclonal. Mllxlca. 
Edlt. Era. 1974. pag. 12 
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pueden producir desde una serie de lelevisión hasla un artefacto 
bf!lico. No se puede ignorar en esle sentido las implicaciones de una 
economía de guerra sobre la producción cultural de las clases 
dominantes hacia la manipulación industrial de las conciencias. Los 
productos culturales a través de las E.T. son importados junto con 
otros tan1os objetos de consumo por los países de menor desarrollo. 
Lo an1erior nos lleva a observar que la penetración de las ET tiene 
dos aspectos de un mismo fenómeno: el ideológico y el cultural. tan 
unidos enlrc sí que el primero es el conjunlo de ideas y enfoques de 
ver al mundo. y el segundo. cómo aplicar esas ideas a la forma de 
vivir socialmente (37). 

En lo que respecla a las formas de llevarse a cabo esta 
penetración. es necesario lomar en cuenta Ja polílica de reorientación 
de las empresas lransnacionales. en parlicular las de la electrónica y 
la aeronadlica. Los impera1ivos que se derivan de las nuevas 
tecnologías de comunicación. tanto los sat61ites artificiales como los 
videocasseues. la televisión por cable. etc. ensanchan en forma 
infinita la capacidad de transmisión masiva del aparato comunica1ivo 
disponible. Hasta ahora los medios de comunicación han lcnido como 
función principal la de masificar un modelo de ulilización del tiempo 
libre... Las nuevas tecnologías permiten al empresario quebrar el 
cerco de la cullura del ocio para inmiscuirse en el campo de la 
educación formal. que hasta ahora estaba reservado a los centros de 
enseftanza (38). Por medio de estas tecnologías se transmitir'n no 
solamente las series comerciales. sino tambi6n proaramas 
educacionales masivos para niftos (los cuales se estan convirtiendo en 
el nuevo público del imperialismo). 

Para ejemplificar esla situación. tenemos la elaboración del 
programa Plaza S6samo. desrinado al público infantil. Originalmente 
intitulado Scsame Strcet. esta serie fue supues1amen1c adaptada. a •1a 

37 Vellse: Luis V/lloro. ldeologta. Ealt. UNAM: T11IT1bl6n a Adam Shalf. Fin ele las 
ldtlologfu. 

38 Armand Mett11rlart. Op. cit. pllg. 70 
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realidad de nuestro Continente por estadunidenses y 
latinoamericanos.. expertos en conducta infantil y psicólogos de 
renombre. los cuales conjugan un cientificismo aparentemente muy 
desarrollado con un alfabeto ideológico que les hizo arribar a 
conclusiones sobre ""la universalidad" de la pedagogía. propia del 
concepto de la metrópoli. encubriendo y simplificando el verdadero 
cont~nido. que bien podría ser un colonialismo nuevo. 

En esta serie se perfilan conductas que al final son imitadas por 
los niftos de otras naciones; en particular se encubre una corriente 
educativa conductista en donde el estímulo-respuesta son los 
elementos. que en su versión norteamericana son input-output y que 
llevan a que los niftos respondan a estímulos manipuladores. 

Por otra parte. las revistas de historietas de caricaturas como el 
Pato Donald. los programas de televisión de series extranjeras y 
caricaturas.. como Don Gato. inducen a constumbres y usos diferentes 
de lo nacional en la moda. en el idioma: Así tambi6n las 
transnacionales de los bienes alimentarios y de serv1c1oa como 
cadenas comerciales o restaurantes. McDonalds. Dennys. Woolworth. 
cte. exponen otros patrones de consumo e invitan al consumismo con 
hamburguesas. hot dogs. ice cream. etc. 

Los nombres de estas transnacionales cambian la forma de 
nominar los establecimiento nacionales. ya que resalta que en una 
mercadotecnia extranjerizante su nombre en inglés o francés se 
vuelve más atractiva que uno propio del país, as{ por ejemplo los 
nombres de disco~ques, House·s Steak, Ladies Free. Charles & China 
Poblana. Miss Universo .. Queen Mary. etc. 

"El ámbito de la educación y lo infantil se tornan en una 
coartada. más para silenciar los esquemas ideológicos que reflejan los 
modos de pensar y sentir de la pedagogía elaborada por adultos - vía 
grandes corporaciones - de la metrópoli.. (39). 

Esta situación se torna por demás alarmante si tomamos. en 
cuenta que el programa de Plaza Sésamo se proyectaba por los 

39 /dem, pdfl. 92. 
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menos a quince países latinoamericanos ( con excepción de Cuba y 
Perú ) y dada ·su aparente ""neutralidad ideológica y efectividad 
pedagógica" fue entusiasta.mente recibido por la opinión pública y 
hasta por los organismos educativos internacionales. 

Así fue el paso de un entretenimiento masivo hacia una 
educación masiva. que implicó un desplazamiento de los centros de 
elaboración de los mensajes hacia los fabricantes de las nuevas 
tecnologías. La función educacional se convierte en servicio lógico de 
las arandes corporaciones que manejan tecnología que permite 
fabricar los aparatos electrónicos que serán el vehículo de los nuevos 
menSajes. 

4.5.2 lnnuencla en los medios de comunicación 
masiva 

En los últimos cinco aftos las E.T. de la rama electrónica han 
formado o ampliado sus divisiones de productos para la enseftanza. 
Su introducción en el campo televisivo ha desencadenado una carrera 
por la posesión de las corporaciones culturales tradicionales. Por esta 
razón se ha suscitado el fenómeno de acentuación de la concentración 
de la propiedad de las nuevas tecnologías. 

Para ejemplificar este punto tenemos que en 1962 se creó en 
Estados Unidos un organismo llamado Comunication Satelites 
Corporation (COMSAT), para explotar la incipiente tecnología de 
sati!!lites y planificar la política que el gobierno debía adoptar tanto 
en lo interno como en lo internacional (40). Desde luego. en la 
creación de este organismo. el cual 1iene el estatu10 de corporación 
privada. Washington siguió el trazado de las corporaciones 
propietarias de estas 1ecnologfas y se repartió con ellas el poder de 
manejar dichos inventos. ya que junto con los represenlantes del 
gobierno. en el directorio de COMSAT se encuentran básicamente 
cuatro grandes corporaciones: la American Telephone & Tclegraph 

40 Cfr. hslJs. Roldan Acosta. La Comunlcaci6n lntsmaclonal. UDLA·P. 1988 
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(ATT) con 29% de las acciones. la International Telegraph & 
Tclephonc (ITT) con 10.5 %, la (RCA) con 2.5 % y la (GTE) Sylvania 
con 3.75 %. 

El papel internacional de este organismo es decisivo y por 
demás importante. ya que es el órgano que administra. desde el 
primer día de su fundación, todo el sistema mundial de satélites de 
comunicaciones comerciales (INTELSAT) el cual está integrado por 
ochenta países de Ja órbita capitalista (41). 

La preponderancia de Estados Unidos en este organismo 
representada por las cuatro corporaciones anteriormente citadas. vía 
COMSAT. era hasta 1972 descaradamente absoluta. puesto que tenía 
alrededor del 539& del poder de votación, a partir de mediados del 
mismo afto su cuota se redujo a un 38 %, pero aun así continúa siendo 
un porcentaje más alto sobre todo en relación con Jos países 
latinoamericanos del INTELSA T (42), ya que éstos solamente tienen 
una panicipación que fluctúa entre el 1.27 % y el 0.05%( .. 3). 

Esta situación nos da una idea sobre quiénes son los que 
deciden la poUtica económica, de participación a seguir y quiénes 
tendrán que acatar las disposiciones de este organismo. 

Otro de los campos en donde se puede apreciar claramente la 
penetración cultural y social llevada a cabo por las E.T. en América 
Latina es en la prensa y la manipulación que de ésta pretende para 
que se interprete la información. 

En la coordinación de esta lucha ideológica explicita que 
efectúan dichas empresas en la región. la Sociedad lnteramericana de 
Prensa (SIP) es sin lugar a dudas el instrumento más eficaz del que 
dispone el centro y las burguesías naciona.les para planificar y 
manufacturar sus campaftas internacionales de manipulación de las 
noticias, principalmente en lo que se refiere a desprestigiar Jos 

4 f Yuooslavl.8 es la excepcidn. 
42 Argentina. Brasil. Mt1xlco. Chile. Perú. Panamd. Colombia. Venezuela. 

República Dominicana. Ecuador, Nicaragua y Guatemala; a Jos cuales se estdn 
.um•ndo Bolivia, Paraguay. Costa Rica, El Salvador y Honduras. 

43 lbldem 
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procesos (aquí el término ideológico significa lo que ya rue aclarado 
en párraros anteriores) revolucionarios en marcha en Amt!rica 
Latina. de(ormando la información o las inte .. venciones extranjeras. 
en particular de Estados Unidos; Granada. Nicaragua. lran-lrak. 
Panamá. y la muy ejemplar manipulación de la prensa en el conficto 
del Oolfo Pl!órsico ele. 

La naturaleza del poder preriodfstico ha cambiado y sus dueftos 
cst4n respondiendo a los designios de la política noncamcricana. Una 
de las directivas dadas por el Departamento de Estado a los 
propietarios de periódicos norteamericanos fundadores de la SIP era 
la de disimular el control estadunidense dando Ja participación en la 
dirección a por lo menos cuatro países latinoamericanos adictos al 
r6gimcn. 

Eslo explica el hecho de que en 1970 Ja Fundación Ford dió al 
Centro Tt!cnico de la SIP un total de un millón de dólares para asistir 
al desarrollo ºde una prensa libre y responsable.. en América Latina 
(44). 

El problema de la libertad de prensa en este Continente se 
agudiza. y se comprende mejor, al esclarecer que algunas grandes 
empresas transnacionales monopolizan la producción y el 
abastecimiento del papel en Latinoamérica. 

La tendencia general a la concentración que se registra en esta 
era del capital monopolista arecta a la prensa en la misma forma que 
a los otros renglones de la comunicación. Por otra parte. los duenos 
de · la prensa local adoptan las formas de penetración cultural del 
imperialismo. 

El movimiento de adquisiciones de diarios en los últimos anos 
es particularmente sisnificativo del crecimiento del oligopolio 
period{stico en la me1rópoli. Para ilustrar este aglulinamlenlo 
ci1aremos como ejemplo a la Times Mirror Company. "la cual es 
propietaria de Los Angeles Tjmes. de otros cuatro diarios y de la 
revista Popular Scjence. de varias casas de edición de libros 

44 Armand -ttBrllllt. Op. Cit. p¡IQ. 110 
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científicos y biblias (New Amerjcan Ljbrary>. de una red de CARV. de 
una estación de televisión. de fábricas de papel. de compaftias de 
materiales pedagógicos y turísticos. de artículos para la aviación.. <E.n 
los Angeles Tjmes figuran también entre tos accionistas la Iglesia 
Mormona. propietaria de ta World Radio University. una emisora de 
onda corta que transmite sobre todo hacia América Latina). Esta 
empresa '"periodística" participa en un complejo básico. es decir. un 
conjunto de relaciones con radio. periódicos y televisión. Falta 
agregar que Los Angeles Tjmes tiene un servicio noticioso común con 
el Washington post. propietario a su vez de Nesweek y copropietario 
con el New York Tjmes del Jotcroatjonal Herald Trjbune (París). Por 
su parte el antiguo propietario de la revista Lsu2.k,. el grupo Cowles. es 
ahora duefto del 23% de tas acciones del New York Tjmes. vinculado 
con ta empresa Time loe. Cowtes. al igual que Knight (con el diario EJ 
Mu o do). es propietario de uno de los cuatro periódicos má.s 
importantes de Puerto Rico. el San Juan S1ar (45). 

En este ejemplo se puede observar la estrecha relación que 
existe entre diversas empresas que al final de cuentas forman un 
todo. como se puede observar en los casos de la NBC. CDS, ABC. 
cadenas de TV cuyo poder es tan grande qUe penetran en los medios 
masivos de comunicaciones de otras áreas del mundo a través de la 
técnica, venta de series y películas. etc. 

Situaciones y hechos como éstos se repiten en todas las ramas 
de la industria de los centros capitalistas y su penetración depende 
no únicamenre del hecho de disponer del capital. de las fábricas y de 
los ejércitos. sino también de disponer de la conciencia de los demás; 
aquí aparecen grandes transnacionales de la prensa escrita. que 
dependiendo de sus focos de interés en ciertas cuestiones 
económicas. comerciales, militares. estratégicas. manejan la 
información a su manera y venden tal información a agencias 
informativas. o a los medios nacionales en forma fragmentada. 

45 ldflm, fMl1· 114 
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distorsionada; así actúan la United Press. Associated Press. EFE. 
Reuter, ANSA. etc. 

Se ha tratado en las presentes secciones de _esbozar. en forma 
muy general. las formas que hacen que el capitalismo monopólico a 
trav~s de las E.T. influya en las culturas y sociedades 
latinouncricanas. así como de algunos de los medios de que se valen 
para loararlo y más ahora en época de crisis en que la 
ttansnacionalización del capital viene a ser su causa-efecto y ·se 
abren las puertas al capital extranjero en inversiones directas. por el 
desequilibrio de la balanza de pagos. 

Sin embargo. se puede considerar que tos medios que se han 
mencionado. si bien son lo bastante importantes. definitivamente no 
constituyen la totalidad de ellos. No obstante se ha pensado que los 
citados son lo suficientemente representativos como para poder 
brindar una visión adecuada de la situación que guardan los mismos. 
y as{ poder entender mejor la forma en que son utilizados para 
alcanzar los objetivos específicos perseguidos por las E.T. que. como 
ya se dijo. responden a la transnacionalización del capital en la fase 
monopólica del capitalismp. 

4.6 Las Trasnaclonales y las IED en los aftos ochenta 

Las entidades económicas no gubernamentales producto del 
capitalismo mundial.. llamadas empresas transnacionalcs. se han 
magnificado con sus inversiones directas a trav~s del mundo. Su 
origen lo encontramos en los países de mayor desarrollo y se 
extienden a los de menor desarrollo; y debido a la fuerza y al poder 
financiero y tecnológico que poseen se imponeri con formas de operar 
que van renovando según el momento histórico. 

Las empresas transnacionales son. dentro del desarrollo del 
capitalismo actual la expresión real del imperialismo económico en el 
que el apoyo gubernamental se da por la igualdad de intereses. Al 
mismo tie~po las ET son los medios por los cuales los Estados 
allamcnte desarrollados penetran en los mercados nacionales y los 
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internacionalizan por la lógica del capital e imponen su hegemonía. lo 
que vuelve vulnerables y dependientes a los paises menos 
desarrollados. 

Las inversiones extranjeras. forma y estrategia de 
transnacionalización del capital de nuestros días. pueden ser directas 
o indirectas. Las inversiones extranjeras directas adquieren la carta 
de naturalización de manera directa en las economías nacionales a 
donde llegan. En tanto productoras de bienes o servicios son tambi6n 
conocidas como ioyersjooes de capital productjyo Son empresas que 
crean intereses en el extranjero para explotar o proteger una ventaja 
económica particular en relación con sus competidores efectivos o 
potenciales. Esto es. que en muchos casos puede explotarse mejor 
cierta ventaja estableciendo una subsidiaria de operación en el 
extranjero que por cualquier otro procedimiento. En un mundo 
dinámico de competencia imperfecta y de libre movimiento de 
capital. hay incentivos para la inversión directa; en el mundo de los 
negocios todo es dinámico. Así. podemos afirmar que hablar de 
inversiones ex.tranjeras directas, inversión de capitales productivos y 
empresas transnacionales son el mismo concepto. 

Existen dos niveles de interacción y análisis de las IED. Uno. 
según su país de origen; y éste es el caso de la exportación de 
capitales. El otro, según su destino si el . país es huésped o atrayente 
de inversiones; entonces será la importación de capitales. También 
cabe aclarar que el fenómeno de inversiones extranjeras no se 
desenvuelve de igual manera en una época normal y de equilibrio 
del desarrollo capitalista que en una época de cr1s1s y de 
desequilibrio. Durante tas crisis adquieren mayor importancia porque 
coadyuvan a los países centrales a salir de la crisis. 

Bieri sabemos que una de las constantes y parte esencial 
capitalista es la ·exportación de capitales; pero adem's de ser 
característica de la fase superior del .capitalismo. también se puede 
decir que para Esrad.os Unidos. principal centro capitalista. funciona 
co~o un r:necanismo de dominio del mercado internacional. así como 
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una salida a la cr1s1s. puesto que al exportar capilales obtiene 
ganancias. utilidades. regalías. plusvalor. intereses. etc. 

Al ingresar éstas a su propio territorio no sólo aumenta su 
acumulación sino también equilibra su balanza externa. asr como 
también amplía su cobertura de apropiación. en Jos paises 
extranjeros donde tiene invertidos sus capitales. al sacar utilidades y 

remitirlas a sus matrices. 
Puede afirmarse que el hecho de que durante las crisis 

económicas EE.UU. incida en el mundo capitalista a trav6s de sus 
capitales productivos y financieros. se debe no sólo a la necesidad de 
encontrar mecanismos para solucionar su crisis. sino también para 
evitar un colapso y un derrumbe del propio sistema. De ahí que 
impulsa su economía de guerra y amplía su participación en los 
mercados de armas. particularmente en el Mundo en Desarrollo. y 
naturalmente intensifica sus intervenciones di.rectas en otros países; 
por ejemplo Granada en octubre de 1983 y Panam4 en diciembre de 
1989. 

Aproximadamente 80% de toda la inversión extranjera directa 
es hecha. en la actualidad. por las naciones industrializadas. Después 
de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos se conviertió en la 
mayor fuente de las IED; aunque en 1980, tambi6n se había 
convertido en importantes receptores del15% de la IED mundial. y al 
mismo tiempo mantenían su posición como la m4s grande fuente de 
inversión directa en el extranjero. Cabe apuntar el hecho que desde 
1980 la posición neta de Estados Unidos como inversionista 
extranjero se ha encontrado competencia frontal en IED por parte de 
Japón y Europa debido. sobre todo. al mayor crecimiento absoluto de 
capital de inversión extranjera que ha estado llegando de esas 
regiones. Aun así las IED de Estados Unidos son considerables; mas 
las situaciones actuales en las relaciones económicas aproximan más 
a un equilibrio de flujos de capital del Este- Oeste. y Estados Unidos 
siguen en los primeros lugares. 

Las cifras de inversión de los países en desarrollo muestran 
una tendencia anormal debida a ciertos flujos de salida por deuda 
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entre empresas. Además las IED en América Latina muestran algunas 
incongruencias ( por el aumento en algunos países y reducción en 
otros). mientras que las regiones asiática y del pacífico muestran un 
declive general (46). 

Así es que. rescatando las posiciones derivadas del capítulo 
anterior. y particularmente las relacionadas con las crasas 
norteamericana y mexicana. podemos exponer las dos concepciones 
siguientes sobre ta naturaleza de las respuestas dadas a las mismas y 
sobre sus interrelaciones. Para regular su crisis EE.U. exporta mayor 
cantidad de capitales vía financiamento o inversiones directas 
(empresas transnacionales) y de esta manera obtiene mayores 
ganancias; internacionaliza sus capitales y su mercado y de esta 
manera consigue mantener su liderazgo mundial y soluciona su 
d6ficit de balanza de pagos y déficit fiscal. adem4s recicla los 
capitales que los países poseían y que como excedentes tenían que 
salir. 

Internacionalizar sus capitales es impulsar de una manera más 
amplia a las empresas internacionales. apoyadas por el ejecutivo 
norteamericano y viceversa. para que mediante una política 
económica bien concertada. y aprovechando los espacios que han 
dejado las propias crisis de los países de menor desarrollo. pued8.n 
penetrar cada vez sin mayores limitaciones. 

Datos estadísticos nos comprueban. a partir del auae de la 
crisis de 1976 en adelante. que las inversiones extranjeras en 
general han aumentado a nivel mundial y en fOrma particular las 
norteamericanas han disminuido a nivel mundial. pero en América 
Latina y en México se incrementaron. 

"Si bien Estados Unidos continúa siendo la primera potencia 
económica en tt!rminos de inversión extranjera. ese país ha reducido 
su participación en la IED mundial mientras Alemania y Japón han 
incrementado las suyas. 

46 •LIJ lnvet'Sldn Extranjera: hacia un nuevo clima•. Perspectlv•s Econdmle11s. 
Revista Trimestral de Economfa Mundial;Washlnoton. D.C. 1983. N• 3. p/JQ. 5 
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"Los Estados Unidos. aunque ya no representan el coloso de la 
economía mundial como en los tiempos pasados. son no obstante U2.a 
pámeros colee jguales" (47). 

En la década de los sesenta. cuando se produjo el despliegue de 
inversión norteamericana en el exterior y se extendieron las 
transnacionales. la participación de ese país en el nivel máximo 
mundial creció hasta llegar al 50% a fines de esa década. De ahí en 
adelante bajó esa participación hasta cerca de un 40% a comienzos de 
los ochenta(48). a nivel mundial. coincidiendo con el momento 
histórico en que la crisis se agudizó a fines de los aftos 70 y 
principios de los anos 80. 

Esto significa que a nivel mundial cae la ID de Estados Unidos; 
en cambio. como salida a su crisis. esa misma inversión se 
incrementó a nivel de America Latina y México. Ver Cuadro ND 2 

Cnadm N 9 2 
Participación de Estados Unidos en ·el Stgsk mupdlpl de 

lnver•lón Extranjera Directa (porcentajes) 

Total 
EE.UU. 
Japón 
aE 

1960 
100.0 

0.8 
38.1 

1967 
100.0 
48.S 

1.3 
35.S 

1973 
100.0 

49.2 
4.8 

32.0 

1978 
100.0 

47.S 
7.1 

31.6 

1981 
100.0 
42.941.S 

6.8 
33.0 

Fuente: Departamento de Comercio de EE.UU. lnvcrsion directa interancional. 
Qlghal Tpmds end ¡hg; l.LS..-...mk.. Washington. D.C. lntemational Tradc Admon .• 
19114, p.45. 

En tanto las inversiones directas japonesas y sobre todo las 
Europeas van creciendo en los mismos periodos. como se ve en el 
cuadro de arriba. 

Esa declinación se detecta con mayor nitidez al analizar la 
participación de EE.UU. en los flujos. en el lugar del srock de IED. A 

47 i.a. Estadas Unidos en la Economla Mundiar. Perspectivas Econdmlcas. Op. cit. N• 68: 
,,.,,. :u. 

411 SELA. Am•rlca Latina-E.U. evolucldn de las relaciones econdm/cas (1984-
1HSJ. Edil. S.XX/. Md11/co, 1986. t»llS. 172-174. 
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fines de los sesenta, Estados Unidos realizaba cerca de dos terceras 
panes del flujo total de IED en el mundo. En cambio, a comienzos de 
los ochenta generó menos de un tercio (1965-1969, 65.2%; 1970-
1974, 56.5%; 1975-1979. 48.2% y 1980-1981. 28.0%) mientras que 
las europeas crecieron con un margen bastante alto. 

Este cambio de posición relativa de Estados Unidos también se 
evidencia en la ubicación de las ETN norteamericanas entre las 
mayores del mundo y sus inversiones directas; en el caso concreto de 
las JED norteamericanas, confirma su crecimiento relativo en 
América Latina, no comparable desde luego a las IEI, por la sencilla 
razón de que en época de crisis las inversiones direc1as de los paises 
desarrollados en los paises en vías de desarrollo disminuyen dando 
paso a las inversiones indirectas o financieras; caso contrario sucede, 
las inversiones directas aumen1an en los paises desarrollados. Todo 
ésto no significa que las IED en paises en desarrollo, en panicular en 
América Latina, dejan de crecer y de aumentar relativamente como 
se confirma en los datos. Ver Cuadro Nº 3. 

Cuadca lSIQ J 
Posición de la ID de Estados Unidos en el mundo 

(millones de dólares) 

1950 1966 1977 1980 1987 

To1al Mundial 11788 51792 145990 215375 308793 
P. Desarrollados 5696 36290 110120 158214 233315 
P. en desarrollo 5736 13866 31800 53206 71174 
Am~rica Latina 9577 9752 27514 38761 42337 
Mdx.ico 415 1329 3201 5986 4997 

Fuente: Dcpanamenlo de Comercio de Estados Unidos. Scpl. de 1988: A su vez de 
¿quidn y porqud inviene en A.L.? Abril de 1989. Rsyista PNQ de A 1 Ano t. Nº 
7. Abril de 1989. Edil. del redescubrimiento. Madrid-Espafta, pág. 30. 

En las cifras que se refieren a la ID norleamericana en México 
de este cuadro, no coinciden con las dadas por otras fuentes, como la 
Comisión Nacional de Inversión Extranjera de Mé~ico o los datos 

159 



estadísticos del gobierno de Miguel de la Madrid, pero aún así se 
puede observar la importancia de esas inversiones. 

En dicho contexto, como mecanismo para solucionar su crisis, 
abre sus mercados y espacios a los capitales extranjeros vía 
pr6stamos e inversiones extranjeras directas, insert,ndose 
definitivamente con cito en la internacionalización monopólica del 
capital y el mercado. 

Para el caSo mexicano tenemos: "'Como el flujo mundial de 
inversiones extranjeras acusaba una fuerte concentración en los 
paises industriales, existía una gran competencia entre las naciones 
en vías de desarrollo por atraer a los inversionistas for•neos. Por 
6stc motivo. a lo largo del sexenio 1982-1988 se siguió una activa 
política de promoción de la IED en M6xico. La IED que para 1982 
había llegado a 10632 millones de dólares adquirió una especial 
relevancia a raíz de la crisis de pagos internacionales que afrontó 
México en Agosto de ese ano. A partir de esa fecha el acceso c:lel país 
al crédito externo sufrió una fuerte restricción que habría de 
mantenerse con más o menos intensidad, a lo largo de todo el sexenio 
de Miguel de la Madrid" (49), que coincidió con la mayor agudización 
de la crisis y por lo cual, la lED va aumentando paulatinamente como 
lo observamos en el Cuadro Nª 4 

Cuadro ND 4 
Inversión Extranjera Directa 

(en millones de dólares) 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

8458.8 
10159.9 
10786.4 
11470.1 
12899.9 
14628.9 
17055.1 
19453.1 

20950.0 

49 MIQuel de la Madrid. Las Razones y las Obras. FCE. MtJxlco 1988. pAo. 345-
346. 
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1989 20000.0• 

cfr. Fuenle: Dirección General de Inversiones Exlranjeras y Transferencia de 
Tecnología. 
• aproximaciones. Egcclsior- Abril de 1989. No hay conlradicción con la cifra 
de 1988 porque es aproximación. 

En lo anterior se puede observar un aumento de esas IED 
acumuladas de 1982 en adelante. datos que coinciden con los 
momentos de mayor crisis. lo cual significa dos cosas. que si bien ta 
IED en términos comparativos con la IEI (créditos. débitos. etc.) iba 
aumentando poco y relativamente en su misma naturaleza. 

Ciertamente las IED en México empiezan a crecer de 1981 en 
adelante. como se demuestra en el cuadro de a~riba. además su 
participación en la inversión fija bruta. también se observa el mismo 
fenómeno; por ejemplo en 1975 de ser de 1.6% pasa a 3.7% en 1984. 

Aunque dentro de1 incremenlo sufrido por parte de la IED en 
México de 1986 a 1988. cabe la posibilidad de considerar que tal 
aumento en la inversión fué producto de la política financiera del 
gobierno mexicano para canjear dueda externa por inversión 
extranjera. conocida como uno de los mecanismos de intercambio de 
deuda externa "SWAPS"• cuyos montos durante 1986 sumaron 363.2 
millones de dólares y en 1987 totalizaron 1482.9 millones de 
dólares(SD). 

En época de crisis. a pesar de ello. las IED de los paises 
desarrollados crecen proporcionalmente en los paises en vías de 
desarrollo. por la necesidad que éstos tienen de capitales. 

En el caso mexicano las inversiones extranjeras directas. cobran 
mayor fuerza relativa. pero esto no es casual. ya que debido a la 
crisis misma se siguió una activa política de promoción a las IED; ésto 
último reflejaba un cambio radical en el concepto mismo de las IED. 

50 Ver Robert E. Silva y Octavlo Estrella .. New Developments In Argentina: 
Maklno the Most of Mexlcan Debit. Equlty Sawps• lnternational Law Revlew. 
Vol. to. Oct. t9B7. pllg. 33. 
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Contra la postura que tradicionalmente había privado en la 
política mexicana en la materia, de manera que para atraer inversión 
extranjera se le incentiva por medios legales y fiscales. un ejemplo 
d~ ésto lo constituyó la .. Resolución General que sistematiza y 
actualiza las resoluciones generales emitidas por la Comisión Nacional 
de Inversiones Extranjeras (CNIE) (conocida como Resolución Unica), 
que fu6 publicada en el Diaro Oficial de la Federación de 1988. donde 
sis1ematiza resoluciones a las emitidas en la Ley para Promover ta 
Inversión Mexicana y Regular la Inversión Excranjera de t 973. 
donde se indicaba como el máximo de inversión extranjera el 49%. 

Sin embargo, recientemente se cambió el Reglamento de 
Inversiones Extranjeras (mayo de t 989), de manera que dentro de 
Jos cambios que és1a contempla, las ET ahora pueden invertir más 
allá del 49%. lo previsto en 1973. Así tambi6n se permite invertir al 
extranjero en los sectores que antes estaban reservados al Estado o a 
los nacionales. Esto dá como resultado el mayor interés y presencia 
de las IED, como el interés por parte del gobierno de México para 
privilegiar la IED en lugar de mayor deuda. (Esto será tratado con 
mayor detenimiento en el capítulo 6). 

El papel del gobierno federal, los gobiernos locales y fracciones 
de las burguesías nacionales. se ven implicados en Ja apertura de 
esas inversiones a través de planes y programas específicos, en Jos 
cuales se ve reflejada la concepción aquí afirmada. 

4.6.1 Distribución de las IED 

Del lotal mundial de inversiones excranj~ras. directas por país 
de origen tenemos que para 1976 estaba como se ve en el Cuadro 
Nº 5: 
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Cuadro ND S 
IED por país de oriaen 

Millones de dólares Porcentajes de distribución 

Pals de origen 1967 1976 1967 1976 

Francia 6.0 11.9 5.7 4.1 
B~lsica 2.0 3.6 1.9 1.2 
Luaemburgo 2.0 3.6 1.9 t.2 
Paises Bajos 2.2 9.8 2.1 3.4 
R.F.A. 3.0 19.9 2.8 6.9 
Italia 2.1 2.9 2.0 t.0 
Reino Unido 17.S 32.1 16.6 11.2 
Irlanda 
Dinamarca 
Total de CEE 32.8 80.2 31. l 27.8 
Suecia 1.7 5.0 1.6 1.7 
Suiza s.o 18.6 4.8 6.5 
Total Europa 39.S 103.8 37.5 36.0 
Japón 1.5 19.4 1.4 6.7 
Estados Unidos 56.6 137.2 53.8 47.6 
Can ad' 3.7 11.8 3.8 5.8 
Reato del Mundo 4.0 16.8 3.8 5.8 
Total Ocncral 105.3 288.3 100.0 100.0 

Fuente: Transnational corporation in world devclopmcnt: a rc-cxamination, 
Ncw York. 1978. 

En el análisis de los datos. observamos que EE.UU. guarda un 
primer lugar siguiéndole el total de Europa. luego el Reino Unido y 
Alemania. Japón y a descuello compitiendo con Alemania y Francia. 
pero no con Estados Unidos. 

En cuanto a los sectores, para 1976, sobresalen las de Estados 
Unidos cuyo mayor monto se dá en la industria. siguiéndole minas y 
agricultura y después servicios; El 
minas y agriculutra; Canadá: 
agricultura: véase Cuadro N" 6. 
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Cuadro Nº6 
Repartlcl6n por sec.tor correspondiente a 

directas extranjeras de· alaunos 
l•s lnYerslonea 
paf ses 

Pala Minas y Agricultura Industria Servicios 

E.U.(1976) 
Reino Unido (74) 
Canad6 (1974) 
R.P.A. (1976) 
Sapdn (1974) 
Italia (1976) 

26.S(a) 
28.0 
20.9(a) 

7.1 
26.2(b) 
30.1 

(a) aaricultura exclusivamente 
(b) petróleo exclusivamente 

44.S 
45.2 
S0.4 
70.S 
3S.O 
31.7 

28.7 
26.8 
28.7 
22.4 
38.8 
38.2 

Fuente: ONU. Transnational corporations in world dcvelopmcntal 
recaamination. New York. 1978. 

El lugar de las inversiones extranjeras de Europa y Japón en las 
inversiones mundiales se pueden juzgar de la siguiente manera: la 
panc de Europa en el total mundial pasa de 37.5% en 1967 a 36% en 
1976. Las ET de origen europeo son más numerosas que las 
americanas; sin embargo. éstas manejan mayores montos. Por otra 
parte. las ET japonesas realizan un número de negocios superiores a 
las similares europeas. Ver Cuadro Nª 7. 
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País de prjgco 

Aftos 
Valor 101al 
(mili. de dls.) 
E.U. 
Canad'
Europa Occ. 
Francia 
R.F.A. 
Italia 
Paises Bajos 
Espana 
Suecia 
Suiza 
Reino Unido 
Japón 

Pars do Origen 

TOTAL (mili. dls) 

EE.UU. 
CanadA 
Europa Occ. 
Japón 

Fuen1e: ONU. Op. 

Cuadc2 Nª 7 
Distribución de la IED 

América Latina 

Argentina Brasil Colombia México Panam'-

1973 1976 1975 

2274.0 9005.0 632.0 
39.5 32.2 48.1 

3.9 5.3 10.1 
43.9 37.5 17.1 

8.5 3.6 4.3 
4.5 12.4 2.5 
1.1 0.9 
6.3 2.6 3.5 
0.4 
2.0 2.4 
9.1 10.9 4.6 

12.0 4.7 2.2 
0.3 11.2 0.6 

Distribución de la IED 
Asia 

1975 

4736.0 
68.7 

2.3 
15.9 

1.0 
2.3 
0.5 
2.3 
0.1 
1.1 
3.0 
5.6 
1.3 

Hong Kong Indonesia Corca( sur) Filipinas 
1976 1976 1975 1976 1976 

1952 6362 927 513 1523 

47.2% 6.7% 17.4% 47.9% 32.9% 
7.8% 

. 31:8% 13.8% 5.2% 7.4% 7.9% 
15.4% 36.9% 66.5% 24.2% 14.0% 

Cit. pp.256·257. 

1974 

534.0 
86.3 

5.5 

2.3 
3.2 

1975 

175 

14.0% 

7.8% 
41.0% 

La localización geográfica de las filiales de las ET provenientes 
de los distintos paises está determinada por un conjunto de factores 
cuya importancia relativa no está aún bien definida. Puede 
suponerse que el rector principal es el tipo de vínculos económicos y 
políticos existentes entre el país de origen de las ET y los distintos 
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regímenes polfticos a donde llegan las inversiones cxtranjeas; lo cual 
significa que por una parte existe el apoyo de los gobiernos de los 
Estados de donde son originarias las ET y por otra parte. 
dependiendo del régimen político del Estado huésped que no 
necesariamente debe ser democrático ni tampoco de dictadura. 
simplemente favOrable y abierto y con decisiones positivas a la IED; 
por ejemplo México o Chile. Aunque la tendencia actual es la 
democratización de los gobiernos y Estados para Ja democratización y 
apertura a las inversiones extranjeras y nuevas tecnologías. Un 
segundo elemento estaría dado por el tipo de bienes producidos por 
las empresas. 

Precisamente como ya se analizó en párrafos anteriores. una de 
las funciones más importantes y tradicionales de la inversión 
extranjera ha sido Ja de permitir el flujo de capitales de los paises 
desarrollados hacia los paises en desarrollo. donde el ahorro in1erno 
es "insuficiente•• para financiar la industrialización y la 
infraestructura. Como se demuestra en los cuadros anteriores. 
Regionalmente podemos observar que las IED en Am6rica Latina y el 
Caribe demuestran por país. en algunos casos disminución y en otros 
aumento. durante la d~cada de los anos 80; pero en el lotal de las IED 
se comprueba cierto crecimiento y equilibrio de las mismas. Ver 
Cuadro Nº 8. 
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Cundr2 is:• 8 
Rcgil)n Latinoamericana y el Caribe: 

Total 1 "''ersiones Directas,. 1982-1987 
(1nillones <.le dólares; cifras redondeadas) 

---------- --19-82 ___ 1983 1984 1985 1986 1987 promedio 
Antigua 23 5 9 10 13 10 
Argentina 256 183 268 919 S74 -19 364 
Bahamas 3 -6 -s -30 -13 11 -7 
Barbados 4 l.S - 1.5 -s s 1 
Bolivia 34 7 7 10 10 36 17 
Brasil 2534 1373 1556 1267 331 1087 1358 
Chile 384 132 67 62 57 97 133 
Colombia 337 Sl4 S61 1016 642 287 560 
Costa Rica 27 SS 52 65 57 76 S5 
Dominicana -1 48 69 36 so 36 
Ecuador 40 50 so 62 70 7S S8 
El Salvador -1 28 12 12 24 13 
Ouatcmala 77 45 38 62 69 ISO 73 
Haití 7 8 5 5 s 5 5 
Honduras 14 21 21 28 30 36 25 
Jamaica -16 -19 12 -9 -5 -8 -7 
México 16S5 461 390 491 IS23 3248 1295 
Nicaragua 8 2 1 
Panamá 3 72 10 59 -59 -6 13 
Paraguay 37 5 s 1 32 14 15 
Perú 48 38 89 1 22 25 7 
Suriname -6 46 -40 12 -34 -73 16 
Trin. y Tob. 204 114 110 -7 -22 3S 72 
Uruguay -14 6 3 -8 -s -s -2 
Venezuela 2S3 86 18 68 16 21 77 
Otros• 7 7 8 s 5 14 7 
Total 5905 3289 3137 4131 3388 5116 4161 

Fuente: lnternationnl Finnncial Stntistics. "FMI"; Julio. 1989. . Ouyana; Santa 
Lucía y San Vicente. A su VC7. de: Revista UNO. Oct. 1989: Ano 11. Nº 13. Madrid. 
Espafta. P6g. 29. 

La inversión extranjera con las consideraciones seftaladas se 
transforma a partir de los cambios del movimiento de capital
mercancia. que se convierte en capital-productivo. sobre todo en 
paises de menor desarrollo. por la demanda externa de insumos. de 
bienes intermedios y de capital. En esto último cobran presencia las 
agencias financieras internacionales y los bancos internacionales. 
como instrumentos de apoyo a las corporaciones transnacionales. 

167 



¿Cuáles ~on las intenciones de las ET? El objetivo principal de la 
exponación de capital es la obtención de ganancias. ya que 6sta en 
tanto sea mayor. hace que sus capitales sean abundantes en otros 
paises. 

La colocación de capitales en paises de menor desarrollo. es con 
el fin de obtener menores costos y mayores tasas de valoración del 
capital. 

4.6.2 Impacto de las IED en la crisis 

En «!pocas de crisis las E.T. requieren mayor inversión: así al 
transformar aún más la estructuca infieren en el modus viviendi de 
las comunidades urbanas a donde llegan por la fragmentación que · 
llevan al cabo de la producción. y que como consecuencia de la nueva 
división internacional del trabajo transforman hábitos. costumbres y 
elevan el costo de la vida de la población no correspondiendo a· la 
elevación del Divel de vida. La crisis ha permitido a la IED que se den 
más en otros sectores. porque esto les son mis rentable o bien 
invierten más para la exportación y no para el mercado nacional; así 
por ejemplo "Mientras la industria automotriz en paises 
semiindustrializados como Argentina. Brasil. India. Mc!xico. Espafta. 
Yugoslavia. se desarrolló en la década de los sesenta con una fuerte 
participación de capital interno: sin embargo para la d~cada de los 
aflos 70 como resultado de la reestructuración del capital que ha 
acompaftado a la crisis en la industria automotriz internacional. la 
tendencia fué producir en vista de los mercados mundiales. así por 
ejemplo la planta Fiesta Ford en Espafta expona mis de Ja mitad; Fíat 
del Brasil también por el mismo camino. Mis recientemente. las 
Empresas Transnacionales estadounidenses y VW alemana han 
emprendido nuevas e importantes inversiones en las plantas de 
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motores en México. una gran proporción de la producción de las 
cuales también será exportada.(S 1) 

Las E.T. y sus inversiones durante la crb¡is que va desde 1976 
operan adquiriendo modalidades nuevas sobretodo a partir de que 
los paises receptores de esas inversiones les abren sus espacios para 
cubrir sus déficits en cuenta corriente de la balanza de pagos y como 
forma de financiamiento y también como cosa paradójica. inhiben 
aún más al inversionista nacional. la creación y movilización del 
espíritu nacional de empresa. la administración, la tecnología y el 
ahorro"(S2). 

Los países de menor desarrollo. durante la crisis se ven más 
descapitalizados. ya que por la estructura monopólica de Ja inversión 
extranjera y la fuerte concentración de sus ganancias. las E.T. pueden 
sacar ventajas en el sentido de las lineas arriba mencionadas y otras 
secciones de este trabajo; y por los puntos siguientes: multipJicacion 
de actividades improductivas las tendencias a sobrefacturar 
importaciones y subfacturar exportaciones, participación en la 
introducción de patrones de consumo, extracción por consiguiente de 
excedentes, prácticas especulativas en el mercado de cambios, el 
crecimiento de la deuda externa. la devaluación de la moneda local, 
etc.; perjudican a las econon1ías nacionales y dependientes en su 
aspecto estricto de estado-nación. influyendo en sus vicisitudes 
internas (53), como externas, así por ejemplo al provocar el aumento 
de las importaciones agudizan el desequilibrio de la balanza de 
pagos. Podemos aproximarnos a pensar que los paises desarrollados 
deben en gran parte su avance al incremento de su acumulación vía 
recursos en general que les llegan de los paises de menor desarrollo 
mediante las operaciones de las E.T.. esto es la exportación que de 

51 Cfr. Rhys. Jenklngs. "La internaclonallzaclón del capital y tos paises 
semllndustrla/lzados en el caso de la Industria automotriz•. 
Transnac/onal/zaclón y Periferia Semllndustrlalizada. CIDE. Tomo 11. Mdxlco. 
1984, plJ(I. 45-46. 

52 Paul Streeten. •Las pallt/cas para las Empresas Multlnacionales•. Polltlca 
Econ6mlca en Centro y Periferia. Edlt. FCE. No. 16. Lecturas ~'1· 389 

53 Cfr. Alonso Agullar . .. El Capital Extranjero ..... Op. cit. pag. 34. 
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capitales llevan a cabo desde los países a donde llegan y explotan. 
concreción de sus estrategias financieras. Hasta la fecha. las pruebas 
no apoyan la idea de que las JED puedan tener un gran impacto para 
alivi8r la deuda. o siquiera para ser uno de los principales 
determinantes del crecimiento. 

4.7 Conclusión 

Las empresas transnacionales como sinónimo de IED han ido 
cambiando en cuanto a su monto. su distribución y localización en el 
mundo sobre todo en la década de los aftos años 80 como lo pudimos 
observar en los subcapítulos correspondientes. En cuanto a lo que se 
refiere su definición nos hemos dado cuenta que hoy se caracterizan 
por su forma de fragmentar tanto su producción como sus 
operaciones. su forma de tomar sus decisiones. punto en el cual no 
necesariamente es centralista sino que ya se vuelca hacia la 
descentralización tal es el caso de la relación filial-filial; sin embargo 
aún conservan las formas tradicionales de operar en lo que se refiere 
al conuol de la tecnología y las nuevas culturas que crean en razón 
directa de la interdependencia existente en la actualidad. lo cual sea 
dicho de paso. no se impugna demasiado porque es propio del 
dinamismo que se dá entre la inversión extranjera y la receptoría de 
la misma. sino lo que se impugna es la preponderancia que tienen 
sobre los países de menor desarrollo. restando autonomía. 

Como pudimos constatar. la IED norteamericana es la principal 
a nivel mundial. siguiéndole la europea y japonesa. Aún a pesar de la 
crisis la región del mundo que todavía se considera atractiv? para 
esas inversiones es América Latina. no con ta cantidad existente e.n 
términos relativ~s antes de la crisis pero sí con crecimiento 
constante. Sin embargo en Ja medida que las posturas anticrisis se 
desarrollen con seguridad las IED se incrementarán de nueva cuenta 
y en mayor proporción 00 Jos incentivos de ciertos países influirán para 
que algunas empresas las seJcccionen como centros de sus filiales••. 
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Por otra parte. no podemos soslayar que en la distribución 
sectorial de la IED éstas se dirigen a aquellos que les proporcione 
más ganancias; además y para esto dinamizar a su favor los 
mercados y privilegios ciertos mecanismos como la subfacturación. 

Está visto que las E.T. poco contribuyen al desarrollo propio 
interno de las economías nacionales adonde llegan. por esto en este 
sentido su participación es sobrevaluada. 

Cuando observamos a nuestro alrededor. en particular en los 
países en desarrollo. en donde las E.T. cubren casi todo como la 
industria. el comercio. los servicios. el campo. etc.. no puede uno 
menos de afirmar el poder económico y político que poseen. 

Por esto. tampoco podemos soslayar los impactos en las 
economías subdesarrolladas que provocan las E.T.. sobre todo en 
época de crisis. a través de Ja salida de capitales vía utilidades; 
además de los pagos de regalías. dado que gran parte de las 
empresas nacionales no poseen alta tecnología propia. Ahora. en 
6poca de ajustes también las E.T. tienen efectos negativos por los 
intereses creados en el aparato productivo. en las redes de 
comercialización y en los precios al consumidor. 

No quisiéramos terminar este capítulo sin mencionar lo que las 
E.T. provocan a la Soberanía Nacional y a los valores nacionales; 
cuyas consecuencias se derivan de sus formas de operar y 

mecanismos. A pesar del buen clima que podría imperar en las 
economías en vías de desarrollo para la atracc.ión de IED. sin embargo 
nadie puede dudar de los efectos que las E.T. producen en los 
modelos de consumo. en los valores ideológicos y educativos. Pero 
nadie puedo: cerrar los ojos a Ja interdependencia existente entre las 
naciones. en tas relaciones internacionales. de manera que el 
atribuirles a las E.T. virtudes maquiavélicas en aras de guardar 
incólume la Soberanía Nacional. serfa cerrar las fronteras nacionales 
a cualquier contagio de los centros económicos y de los efectos 
negativos de las E.T. 

Esta conclusión trata de aclarar que en la relación de las E.T. 
con los Países en vías de desarrollo. se busquen mecanismos 
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bilaterales y multilaterales, y así se eviten o mermen los efectos e 
impactos negativos. a Jos que están sujetos los pafses en vías de 
desarrollo. 

De esta manera podemos explicarnos que las E.T. son el 
vehfculo de transnacionalización del capital y durante Ja presente 
crisis la penetración de las Empresas Transnacionales en las 
economías en vías de desarrollo han constituido un elemento 
importante de la intervención económica y política del centro. 
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CAPITULO V 

·EMPRESAS TRANSNACIONALES NORTEAMERICANAS 

5;1 Introducción 

No podemos hablar de las Empresas Transnacionalcs sin hablar al 
unísono de Estados Unidos. porque dichas empresas aparecen como 
mecanismo económico de la política exterior norteamericana durante la 
c!poca del expansionismo y se consolidada dcspu6s de la S.G.M.; se logra 
entonces una polltica económica bien desarrollada. formando parce c~ntral 

de una política más global. para afirmar su liderazgo mundial de nueva 
cuenta. La siluación mundial general creaba un contexto favorable para la 
inversión extranjera privada: de esta manera. la ayuda económica dejará 
de ser el mecanismo imporc:antc. 

La política exterior de Estados Unidos desde entonces no ha estado 
alejada de sus inversiones directas en el mundo y particularmente en 
Am6rica Latina. sobre todo en el apoyo que los gobernantes 
norteamericanos han brindado a las ET a través de mecanismos 
específicos. ya sea en la relación directa con las IED o ya sea en el contexto 
internacional. deriniéndose incluso una política global. Cada etapa por la 
que han atravesado los cambios en las relaciones internacionales se 
identifica con una política exterior norteamericana determinada. En este 
capítulo no se trata de analizarlas en detalle sino sólamente analizarlas en 
su relación con la política económica hacia las inversiones directas; en 
otras palabras dejar asentada la relación tan estrecha que guardan las ET y 
las inversiones directas norteamericanas y el Estado y gobierno de ese 
país. En 6poca de crisis y en la internacionalización del capital las 
Transnacionales norteamericanas caracterizan 81 liderazgo hegemónico de 
EE.UU. en las relaciones internacionales. por esto el Estado nortcameriCano 
apoya con una postura global en beneficio de estas empresas y de los 
intereses ""vital~s" de esta nación. 

Como hemos visto en el capítulo anterior las ET poseen formas de 
operar. elementos que les favorecen e impacto que logran dentro del 
con1exto ·de sus inversiones y obtención de ganancias. Las ET 
norteamericanas no se distinguen en gran manera de esas formas de 
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operar; solamente. las diferencias que las caracteriza son impuestas por la 
potencialidad económica y financiera del gran centro capitalista. De aquí 
deriva el todavía primer lugar que ocupan en el universo de las 
inversiones directas. 

Por otra parte. su distribución en el mundo según su cuantía. según 
la región a donde vayan dirigidas sus inversiones o el sector que más les 
intere~a.. está en relación con la política exterior norteamericana y el 
marco jurídico que las apoya para así asegurar Ja inversión en sí. como sus 
utilidades; sobre todo ahora en época de crisis. que abre una nueva época 
para la mayor aceptación de las mismas. Ahora en época de crisis. en las 
relaciones internacionales. y ante la apertura que el mundo tanto 
capitalista como socialista están teniendo. las inversiones directas 
norteamericanas encuentran al mismo tiempo una renovada competencia 
por parte de Europa Comunitaria. en los mercados del Este. así como una 
nueva zona geocconómica donde invertir. aparte de su ya tradicional zona 
de dominio geopolítico como es Am6rica Latina.. lo cual es muy 
significativo. para mantener o incrementar el liderazgo mundial., conforme 
se desenvuelva esta etapa de distensión en las relaciones internacionales. 
especialmente Este-Oeste. 

De acuerdo a lo anterior. en ese capítulo se analizarán los siguientes 
puntos: la política globalizadora de Estados Unidos en su aspecto político en 
relación con América Latina; Ja política exterior de Estados Unidos y las 
empresas norteamericanas en particular durante la d~cada de los aftos 80 
teniendo como antecedente lo sucedido de los aftos 60 a los 70. 

También así se analizarán sus formas de operar. elementos que le 
favorecen e impacto que producen en las economías de menor desarrollo. 
Su distribución en el total mundial. o región o sector productivo y 
finalmente el marco jurídico que Estados Unidos le brinda a las ET para 
asegurar su inversión y efectividad en los lugares a donde vaya. 

5.2 Polftlcas Globalizadoras de la Heaemonfa de EE.UU. y de 
las E.T. en América Latina 

La política económica norteamericana respecto a Am~rica Latina, gira 
en torno a sus estrategias globales diseftadas con el propósito de promover 
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los objetivos de esta misma naturaleza. Cuando también se dieron las 
medidas económicas regionales de carácter global. producto de toda una 
política norteamericana como es la Seguridad Nacional y que encontró en 
el aspecto económico un instrumento. útil. pero a su vez un costo 
ineludible. Sucedió por ejemplo con el Plan Marshall. en el cual no sólo se 
dieron préstamos a los países europeos occidentales que perdieron la 11 
Guerra Mundial. sino también. se incluyeron inversiones directas a través 
de los grandes negocios norteamericanos. al respecto véase la obra de 
Walter Laqueur. "Europa Después de Hitler" (1 ). El Plan Marshal vino a ser 
el antecedente en otro momento histórico y otras circunstancias. de cómo 
Estados Unidos podría participar en las economías de otros Estados. Tan 
importante este punto que con el paso del tiempo con respecto a las ET se 
hayan desarrollado políticas y estrategias encaminadas a su promoción y 
defensa. Como estrategia globalizadora debe de mencionarse la estrategia 
de Seguridad Nacional. creada desde 1947 en la National Security Act. En 
relación directa a las ET deben mencionarse la creación de la Corporación 
de Inversiones Privadas en el Exterior (Overseas Prívate lnvestment 
Corporation en 1971). en donde podemos observar la concreción de la 
nueva política económica de Estados Unidos en su relación con las IED. 

Por esto: "Los países latinoamericanos. han estado presentes en todos 
los principales eventos económicos. políticos y militares intcramericanos y 
mundiales. las políticas exteriores de los países de América Latina han sido 
profundamente influidos por las doctrinas. las deciciones y las acciones 
adoptadas por los gobernantes de tos Estados Unidos. Las relaciones de 
sumisión. antagonismo y cooperación inherentes a las relaciones entre los 
paises de América Latina y Estados Unidos explican. en buena · pane. las 
variaciones. los avances y los retrocesos de gobernantes latinoamericanos 
frente a Cuba, desde 1959, y a Chile, de 1970"(2); problemas 
centroamericanos de la dl!cada de los 80 y con ello la vuelta de Estados 
Unidos hacia América Latina. durante los conflictos de Europa del Este y 
coincidiendo con la invasión a Panamá en 1989. 
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Como dice Octavio Ianni. el dólar y el gran garrote son dos prácticas 
diplomáticas que se han aplicado para llevar a cabo su poder. ya sea total 
o global, ya que con esa diplomacia realista se expresan sintéticamente. las 
estructuras de apropiación y dominación, económica la una y política la 
otra. de Estados Unidos hacia sus áreas de interés. estratégicos o de 
influencia. Por esto parafraseando a Kissinger expresaríamos: .. con lo 
CCQnómico y político. el realismo. punto de partida de la política exterior 
de EE.UU. se expresa en tener intereses y no amigos" (3). 

Por todo lo anterior podemos enunciar que en los princi·pales 
momentos del mundo y m~ís en la relación entre las dos grandes potencias 
como son: guerra fría y contención. relajamiento de la tensión y crisis 
capitalista y crisis mundial. se encuentran "las responsabilidades políticas. 
económicas y militares de EE.UU. para con los pueblos que ese país 
considerase amenazudos por el totalitarismo. así es como se crearon: 
Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. o Defensa Hemisférica. 
Río de Janeiro 1947. 

La creación de organismos regionales entre ellos la OEA en 1948; 
Pacto Americano de Soluciones Pacíficas, 1948; Declaración de Solidaridad 
por la Preservación de Ja Integridad Política de las Américas, o Contra de 
la Intervención del Comunismo Internacional. 

Deposición del Gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán 1954; Deposición 
del gobierno de Perón, Argentina t 955; si bien no son de las empresas 
trasnaciona1es sino del gobienro nortean1ericano. éstas acciones políticas 
benefician los intereses de las primeras por el supuesto de la defensa de 
las democracias occidentales y preservación de los valores 
norieamericanos: también en todo ello observamos la concreción de la 
guerra fría. 

Creación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 1959; 
Creación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC}. 
1960: Cración del Mercado Común Centroamericano (MCCA}. 1960; desde el 
punto de vista económico el multilateralismo apoya a la empresa privada 
transnacional en cuanto a acuerdos arancelarios y acuerdos comerciales 
que procura este tipo de organizaciones. 

3 Cfr. Henry Klsslngsr. Polftlca Exterior de E.U. Plaza and Janes. México. 
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Victoria de la Revolución encabezada por Fidel Castro. Cuba 1959; 
Invasión de Bahía de Cochinos. cuba. 1961; también éste es un punto 
concreto de la guerra fría en donde Estados Unidos con su política de 
aislamiento hacia Cuba desestabiliza la economía de la isla y de esta 
manera protege los negocios norteamericanos en la misma y protege a los 
demás paises del posible contagio del comunismo. 

Carta de Punta del Este, 1961: Expulsión de Cuba de la OEA, 1962; 
Deposición del Presidente Goulart. Brasil, 1964; Deposición del Presidente 
Víctor Paz Estensoro, Bolivia. 1964; Intervención militar en la República 
Dominicana por E.U .• 1965; Declaración de los Presidentes de América, 
Punta del Este. Abril de 1967; Asesinato de Ernesto "Che" Guevara, Bolivia, 
1967; Deposición del Presidente Belaúnde e inicio del gobierno de Vetasco 
Alvarado, Perú, 1968; consenso Latinoamericano de Viña del mar, Chite, 
mayo de 1967: Informe RockefeJlcr sobre "La calidad de las Américas", 
1969; El Presidente Nixon anuncia la política de su gobierno para el 
hemisferio, 1969; Victoria de Salvador Aliente en Chile, 1970. (4 ) 

Durante la guerra fría EE.UU. ofrecieron una asistencia intensiva a 
América Latina. Esta política de ayuda estaba influenciada por la política 
globalista y la de contención hacia el bloque socialista y económicamente 
fué escasa para el desarrollo de países de menor desarrollo. 

En los años 60, como ya se mencionó. surgió una relación hemisférica 
especial por parte de los E.U. hacia la región de América Latina. Esta se 
debió al propósito de controlar la autonomía Latinoamericana apoyada por 
el acelerado crecimiento industrial, satisfaciendo sus demandas para no 
crear mayor tensión. 

A partir de los 70's los E.U .• entran a una recesión económica e 
incrementan el proteccionismo debido al surgimiento de otras potencias 
económicas. La interdependencia internacional abrió las posibilidades de 
una mayor participación económica del Tercer Mundo al mercado 
internacional. Sin embargo. A.L.. en forma particular se volvió más 
dependiente del mercado norteamericano. a través de las inversiones de 
sus Transnacionales y del gobierno norteamericano por razón de la deuda 
externa. 

"' OCtavk> Jannl. Op. cit. plJg. 34. 
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Ante lo anterior y con motivo de una reunión del Consejo 
Interamericano Económico y Social. celebrada en Caracas en 1970. la 
delegación norteamericana consintió en el establecimiento de un 
mecanismo de consulta permanente (CECON) para el examen de Jos 
reclamos que los paises latinoamericanos tuvieran en contra de 
restricciones impuestas por Es~ados Unidos al intercambio comercial y 
para la exploración de modalidades para expandir las exportaciones 
reaionales del mercado noneamcricano (5). 

Desde 1969 hasta 1973, la principal política de Estados Unidos hacia 
Am6rica Latina consistió en una estudiada indiferencia . Cuando estialla la 
crisis del petróleo en 1983, el interés de la Casa Blanca se dirigió 
subitamente a las naciones en desarrollo en general. y en 16rminos 
específicos hacia Am6rica Latina. Sin embargo. la propuesta del Srio. de 
Estado. Henry Kissinger. para entablar ••un nuevo di,Joao". formulada en 
1974 y sus constantes alusiones a una "comunidad hemisf6rica.. sonaron a 
retórica (6). 

La tendencia a la reducción del papel de la ayuda oficial 
noneamericana en las interacciones EE.UU.-AL se vi6 reforzada durante los 
primeros aftos de la dc!cada de los aftos 70. Teniendo en cuenta el car•cter 
global de los desafíos que encaraba Washington y sus prioridades en la 
economía internacional. así como el deterioro en su posición mundial. la 
agenda de las relaciones económicas EU-AL, una vez descartado el tema de 
la ayuda, antes considerado como prioritario. pasaron a ser los temas 
regidos por políticas y prioridades de orden global: "Estados Unidos carece 
de lo que podía denominarse una polftica económica específica para 
Am6rica Latina. "Más bien nuestras políticas económicas globales buscan 
tomar debidamente en cuenta las necesidades e inquietudes de la región y 
discutirlas con sus gobiernos" (7). 

Así pues, en la década de los aflos 80 Estados Unidos, trata de 
recuperar su poder económico-hegemónico a trav6s de la transferencia de 

5 Roberto Bauzas. La polftica comercial; financiera y de lnvsrsl6n de E•l•dos Unidos 
hacia Amllrlca Latina: desde la Alianza para el Progreso hast• la lnicllltiva dB la 
Cuonc11 del Caribe. Estados Unidos. Cuadernos SBmfJstrales. CIDE. M-IC/co; 1986. 
Pllg. 62. 

B JbkJem. 
7 c. Fnld. BBtflSleln. ·us Relatlon wlth Latln Amen"ca. Haarlnos Befare lhe Subcommlte 

on Western Hemlsphere A"airs. Senado de EU. t 7 de Fob. e» 1973. /bldtlm. 
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capital. entre otro medios, las grandes empresas Transnacionales en A.L., y 
puesto que ésta área del mundo se encuentra debilitada al poseer una 
gran deuda, se ha convertido en una región incapacitada y por ésto ha 
permitido mayor 
flexibilizando sus 
extranjera. 

entrada de inversiones directas norteamericanas, 
posiciones y renovando su interés en la inversión 

Si en Ja década de los ailos 70. se distinguió por los cambios en la 
economía internacional y dentro de ello la posición de Estados Unidos; en 
la década de los 80 y de acuerdo a la Sría. Permanente del SELA. se afinnó 
en su informe de 1981 "América Latina hacia un nuevo enfoque en las 
relaciones económicas con los Estados Unidos de América", la necesidad de 
un enfoque centrado en la cooperación. que implícitamente aceptaba la 
tesis de una cierta convergencia espontánea de intereses económicos entre 
Estados Unidos y América Latina (8). 

En este n1ismo documento se destacaba que la polftica 
estadounidense favorecería el bilateralismo. un papel más activo para la 
empresa privada y la progresiva retracción de la actividad de los 
organismos económicos multilaterales; y no era casual. debido a la crisis de 
Ja deuda y a la única y posible renegociación aceptable por parte de los 
paises latinoamericanos. ésto es, bilateral. con el principal acreedor 
internacional de América Latina, esto. es. Estados Unidos. 

Se apuntaba, así mis1no que .. Ja política económica internacional 
tendrá menos autonomía relativa y su aplicación estará más subordinada a 
los objetivos de política económica interna"(9). 

En su política exterior económica, Estados Unidos, resaltaban 4 
puntos: a) comercio de manufacturas. b) el comercio de productos básicos, 
c) las empresas trasnacionales y d) el financiamiento para el desarrollo. 

En un segundo informe: .. las relaciones econó1nicas de AL con EU 
1982-1983, la Sría. Permanente del SELA presentó un análisis de la 
gestión de Reagan. sobre todo en su relación hacia su política exterior con 
AL y de ello se resaltan las transformaciones de la política fiscal 
norteamericana y sus repercusiones que tendrían sobre los paises de AL. 

B SEL.A. La Polftica Económica de EU ••• Op. cit. plig. 91. 
9 SELA. •Amdrica Latina: Hacia un nuevo enfoque en las relaciones económicas con Estados 

Unidos de Amdrica. Caracas. SP-RC-AL-EU-1-DT Ng 1. PAg. 51-52; A su vez de 
SELA. Amdrica Latina- EU. Op. cit. p¿lg. B. 
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muestras de estrategias financieras y el segundo. porque como lo demostró 
la política económica hacia la Cuenca del Caribe y América Central. como es 
el hecho de la creación de un crédito del 10% para las inversiones que 
empresas privadas estadounidenses efectuarán en países del área en su 
estrategia de apoyo a las IED(13) y que es el antecedente hacia toda A.L. y 

que ambas estrategias forman parte de su política global frente a la crisis 
El impulso de las iniciativas norteamericanas en relación con la 

Cuenca del Caribe es significativo por cuanto que es ahí donde se concentra 
la estrategia de política económica de EE.UU., hacia América Latina. porque 
si bien siempre ha sido un socio económico importante sin embargo. su 
influencia ha aumentado en forma más definida también en base a las 
prioridades y estrategias de América Latina, convergiendo de esta forma 
la política de EE.UU. y las necesidades de A.L. La estrategia de r..egociación 
de E.U. consiste en ofrecer la mantención de las preferencias o incluso. el 
aplazamiento de su ritmo, a cambio de concesiones por parte de las 
naciones en desarrollo en las áreas de liberalización del intercambio global. 
del comercio en el rubro servicios y de avanzada tecnología y de abolicjón 
de las normas que condjciooan la jnyer5j60 extranjera djrccta (14) como de 
hecho ésto ya está sucediendo por parte de los paises de América latina y 
en particular México; durante los dos últimos regimenes De la Madrid y 
Carlos Salinas de Gortari (DLM y CSG) se han formulado políticas 
económicas bilaterales que favorecen la penetración del capital de Estados 
Unidos. se ha firmado el convenio Marco sobre comercio exterior y se ha 
laborado un reglamento sobre inversiones extranjeras de 1989. favorables 
a las ET. 

Por parte de los países en desarrollo y específicamente América 
Latina que debe su infraestructura en gran medida al capital extranjero, al 
llegar 6ste con nuevas tecnologías y complementación económica. 
Partiendo de que la industria local es débil Y atrasada, sus mercados son 
abiertos en muchas áreas nuevas y materias primas y por lo cual son 
atractivos a las E.T. 

13 ldem. a su vez de Richard E. Flenberg. •LJnlted States Financia/ and lnvestment 
Poi/eles Toward Latln America. The Burocracy copes wlth crisis• 1984, mlmeo 

14 Cfr. Roberto Bauzas, Op. cit. p;Jg. 76. 
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Las burguesías nacionales muestran cierta disposición a aliarse con el 
capital extranjero. esto debido a la Internacionalización del capital y la 
Nueva división Internacional del Trabajo. que se est4 gestando en las 
nuevas correlaciones y pollticas en EU:ropa del Este y Europa Occidental y 
sus relaciones económicas de Estados Unidos por las nuevas tecnologías, la 
competencia por los mercados y. Ja reconversión mundial; con el intert6s de 
crear una industria local fuerte que pueda satisfacer las necesidades de 
ganancia y exportar más y no tanto contribuir al desarrollo económico de 
sus Estados; Por esto algunas de estas facciones burguesas persiguiendo 
Cines m~s de tipo económico nada nacionalista, buscan afanosamente 
influir en sus propios gobiernos para obtener concesiones que les permita 
aliarse a los capitales extranjeros, Es interesante notar que las E.T., tal 
como han sido consideradas en nuestra definición y con las características 
que las distinguen. se manifiestan sensiblemente en A.L. hasta casi la 
mitad de este siglo. sobre todo las E.T. norteamericanas, de ahí en adelante 
se fueron consolidadndo teniendo periodos de menos presencia sobre todo 
cuando se da más importancia a las inversiones indirectas o financieras. 

Al respecto y en forma ampliada dentro de la política económica de 
E.U. se explicarán las nuevas normas hacia la IED por pane de EE.UU. 

Mas ahora que EE.UU .• pretende cristalizar su dominio y liderazgo 
total, en la nueva fase del capital monopólico de Estado; t!sta es la fase en 
que las polf'ticas económicas exteriores del gobierno noneamericano 
tienden a apoyar a los inversionistas privados y a las ET con el fin de darle 
curso libre al flujo de sus capitales sin restricción alguna. 

Por otra parte, las rivalidades entre los monopolios y entre EE.UU. y 
Europa y Japón, manifiestan por el lado norteamericano un alza de interés, 
mayor proteccionismo a las importaciones. provocando en los paises de 
menor desarrollo algunos choques que afectan su política interna en forma 
negativa y tambit!n en lo externo; y sobre todo al no poder impulsar su 
crecimientos económico. 
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5.3 La Polrtica Exterior de Estados Unidos y las E.T. 
norteamericanas 

5.3.1 Concepción Histórica General 

La política exterior de un Estado responde a Jos intereses nacionales. 
como hemos analizado en la sección anterior. para lo cual ese Estado disefta 
políticas comerciales. financieras y económicas que puedan redundar en 
mayor beneficio de esos intereses.. Así. podemos afirmar que la política 
exterior norteamericana posee polílicas económicas. financieras y 
comerciales. a través de las cuales cuida y encuentra efectividad a sus 
intereses nacionales. 

Después de la Segunda Muerra Mundial quedó muy clara la posición 
que Estados Unidos asumieron de crear un mundo "Ubre'".. de mercado 
libre y de economía capitalista ante el mundo y ante los países aliados. esa 
f'u6 la razón del Plan Marshall. de reconstrucción europea. en donde se 
manifestó cuál sería la política económica. financiera y de inversiones 
directas inicialmente en Europa y despu6s en otras áreas del mundo como 
lo dice explícitamente Servan Shreiber en su obra ya citada "El Desafío 
Americano". 

La política exterior- norteamericana se vierte a través de estrategias 
políticas y diplomáticas apoyadas en argumentos netamente capitalistas. 
como doctrinas de sus ejecutivos. así por ejemplo la Doctrina Trumao 
dictada en 1947. en la cual se hace hincapi6 en las responsabilidades 
políticas. económicas y militares de Estados Unidos en su relación con los 
países que estuvieron amenazados por el comunismo. Aquí se expresaba 
el inter6s de Estados Unidos de conservar al "mundo libre" como espacio 
democr,tico y donde los '"Pueblos libres'" puedan resistir las coacciones 
externas y gracias a esta doctrina Grecia y Turquía recibieron ayuda 
económica. y en esto se concreta la relación también económica de EE.UU. a 
otras partes del mundo. La política norteamericana tambi6n se basa en 
ciertas corrientes del pensamiento político social o económico que 
retroalimenta y refuerza la política exterior. Al respecto caben scftalarse 
las. teorías de la sociología de Robert Merton y de la economía de Milton 
Friedman. El contenido del pensamiento de Merton está basado en la 
corriente funcionalista; dicho autor privilegia el papel de las Instituciones 
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y concibe a la sociedad como una estructura que no puede tener cambios 
radicales y violentos. porque el status social se inestabiliza. Extrapolando 
las ideas centrales de Merton en la política norteamericana proyectada en 
el exterior. no es más que pretender volcar los valores institucionales. el 
papel que EE.UU. juega en las democracias del mundo. el nivel que 
cualquier individuo en el mundo debe alcanzar dentro de los valores del 
capitalismo. principalmente el status económico. etc.; La teoría económica 
de Friedman. llamada rnonetarista. dá énfasis al libre mercado como 
mecanismo de autoregulación y eficiente asignación de los recursos; 
privilegia también a las variables financieras (en lugar de las variables 
reales) como mecanismos de ajuste y definición de políticas económicas. 
Finalmente. ataca la intervención económica estatal. De allí que con estas 
políticas se persigue la libertad cambiaría. el libre comercio internacional. 
la promovión de la IED. la privatización de la economía y la disminución de 
la intervención estatal. Todos estos elementos han sido aplicados 
actualmente tanto en Ja política económica exterior por parte de EE.UU. 
como por ciertos gobiernos de países en vías de desarrollo y su resultado 
ha sido crear mayores desequilibrios financieros. veáse deuda ex.terna; 
menor crecimiento económico. véase las economías latinoamericanas en 
d6cada de los aftos ochenta; y finalmente dicha teoría es apoyo directo a la 
actual· política exterior de EE.UU. por cuanto se concreta en la libertad de 
mercados a nivel internacional. en la dolarización de la economía 
internacional y el papel de su banca en las transacciones internacionales. 

Podemos afirmar. también. que la política exterior norteamerciana 
desde la Doctrina Monroe. pasando por la Doctrina del Nuevo. Trato hasta la 
Doctrina Reagan han sido manifestación de la inclinación por determinados 
intereses específicos en el mundo y en América Latina en particular. 

Después de la 11 Guerra Mundial tales políticas están dirigidas hacia 
la apertura de mercados y a consolidar sus intereses económicos a trav6s 
de sus monopolios. En este contexto se desarrollaron las políticas 
exteriores de Trumao. de Kennedy. de Nixon • de Carter. y de Rcagan. 
durante cuyos gobiernos tuvieron lugar los hechos más tensos y 
cambiantes en las relaciones internacionales: guerra fría y mundo bipolar. 
mundo multipolar y bloques. Frente a tales cambios los gobernantes de 
Estados Unidos crearon y manejaron en su política exterior estrategias 
como Contención. Aflojamiento de la tensión. Política Global y Estraté~ica 
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según respondieran a tas situaciones internacionales del momento. que en 
resumen podemos identificar: Guerra Fría y Mundo Bipolar- Política de 
Contención de 1946 hasta 1970; Mundo Multipolar. Política de 
Relajamiento y Coexistencia Pacífica 1972-1980; Polfca Global y 
Estratégica-Bloques Regionales. 1980-1990(' 5). 

Si bien es cierto que existe una correspondencia entre los intereses 
capitalistas de las E.T. norteamericanas y el gobierno de EE.UU.; sin 
embargo no significa que aquellas se guían en todo y con todo en la 
política exterior del gobierno de ese país. sino más bien. es el gobierno el 
que mediante políticas exteriores y estrategias diplomáticas sirve a los 
intereses de las Transnacionales en sus inversiones directas en el 
extranjero. y en este sentido aquí se concreta lo que tanto Adam Smith 
como Marx. coincidentemente expresaron como característica del capital 
de ser internacional. "libre de toda barrera política nacional" y "la 
progresión del mercado a trav~s de la internacionlización del capital era 
una necesidad histórica para el capitalismo"(16) y yo aftado. los gobiernos o 
sus gobiernos de donde se originan esos capitales así no lo deseen; es pues 
por esto que el gobierno norteamericano apoya a las ID en el exterior 
mediante sus políticas exteriores. 

La relación Estado·capital se ve muy claramente en los discursos de 
los Presidentes en turno. en las defensas del Congreso; por ejemplo. cuando 
Nixon dió especial atención al multilateralismo como requisito de la 
diplomacia norteamericana de la asociación madura. en donde. dentro de 
los t6rminos propios se hacía hincapié en el orden y la ley en favor de la 
empresa privada norteamericana para que pueda desempeftarse acorde y 
en favor del desarrollo tanto social como económico. 

Todo lo anterior se concreta en las políticas exteriores de Kenncdy. 
Johnson. Nixon. Carter como un antecedente de la década de los afios 60 
hasta los aftos 80 para luego concentrarse en el período 80-88 que 
coincide en la política exterior y Doctrina Reagan y su correspondiente 
apoyo en el marco de una política económica monetarista. 

15 Cfr. Octavio Jannl. Op. cit. 
16 ldem, ¡Mg. 100 
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S.3.2 La polftica Exterior de EE.UU. en 1960-70: Kennedy-
.Johnson, Nixon-Ford y Carter 

Haciendo una rC::lación de las Doctrinas norteamericanas como. 
estrategias dip101náticas y económicas de Política Exterior Norteamericana, 
encontramos que difieren en las tácticas. pero el objetivo es el mismo, sus 
diferencias estriban en hacer distinciones enre los objetivos del desarrollo 
y las consideraciones de seguridad, de A.L. y de EE.UU. respectivamente. 

Asf es como tenemos por ejemplo la Alianza para el Progreso, en 
donde vemos cómo el Pentágono tuvo poca confianza en la aptitud de los 
rcCormadores para mantener la estabilidad política de A.L. La comunidad 
norteamericana de negocios precisó que probablemente el t!nfasis en la 
rcf'orma produciría el desequilibrio económico y un clima inadecuado para 
las inversiones de EE.UU. Al mismo tiempo se advirtió: En memorandum de 
Mayabre en 1961, al Presidente Kenncdy que la Alianza fracasaría si 
Amt!rica Latina la considerara como la introducción de una cufta de la 
inversión privada de tos EE.UU., así lo demostró el Síndrome de Servan 
Schreiber(•7). 

Las E.T. norteamericanas en ese tiempo, con una estrategia política y 
que expresa la ideología estadounidense, descansó a menudo en la 
intervención económica y comercial mediante la ·compra y asociación de 
infraestructura de las economías nacionales. de los paises en que 
operaban. 

Merece atención y para mayor claridad de· este rubro comentar la 
relación establecida: las políticas exteriores de Estados Unidos y las 
empresas transnacionales y ya concretamente la relación entre esa 
política, el gobierno de EE.UU. hacia Europa en forma muy general y hacia 

17 Cfr. Jerome, Levlson .•.. plJg. 138. A su vez v'1ase: Serven SChreibBr. El Desafio 
Americano. 
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AL en forma específica. Esto significa por ejemplo. la relación que existe 
entre la política de contensión de la Guerra Fría y su relación con las ET en 
Europa o en AL. 

En la Guerra Fría y la estrategia de política exterior de Contención de 
Kennedy y Johnson y que les tocó enfrentar problemas de la expansión 
soviética. así como situaciones coflictivas en su propia úea de influencia 
como la crisis del Caribe y la crisis de los cohetes en Cuba, situaciones que 
les obliga a crear estrategias económicas-financieras hacia Am~rica Latina 
y de esta manera mantener mercados abiertos al mismo tiempo que su 
presencia. Es así como con Kennedy se crea .. La Alianza para el Progreso" 
como alternativa económica de ayuda y de inversión directa en lugar de Ja 
estrategia militar. 

La relación de la Alianza para el Progreso con las ET y las inversiones 
norteamericanas la encontramos en .. su penetración económica en todos 
los paises latinoamericanos. orientadas principalmente a las extracción de 
materias primas y a la explotación de· productos primarios. lo que trajo 
como consecuencia la concentración de empresas. como instrumento más 
eficiente para obtener las máximas ganancias.... Por otra parte la íntima 
relación de la Alianza para el Pl'ogreso con la política anticomunista y de 
contensión de EE.UU. en AL daftó seriamente su realización adem4s los 
partidos "democráticos" que eran apoyados por los norteamericanos para 
llevar a cabo las reformas agrarias probablemente eran los que ofrecían 
mayor garantía y climas atractivos a la inversión así como respetar todos 
los derechos de los inversionistas privados (111). 

"La creciente competitividad de los otros países industrilizados está 
primordialmente en función de a) la satisfactoria reconstrucción de Europa 
Occidental y Japón que hacia los aftos sesenta permitió a esos paises no 
sólo tener éxito en los mercados de exportación sino también comenzar el 
proceso de expansión de sus propias inversiones en el extranjero b) la 
aceleración de la difusión tecnológica que ayudó grandemente a elevar su 
creciente competitividad"(19). 

18 Francisco Alonso Gonza/es. Suma Tercer Mundo. Ed. Prisma. ,.,.xlco. 1974. Y tambltfn 
di# Gordon Connen-Smlth. Los Estados Un/so y la Amdrlcll Latina. Ed. FCE. Mfl•Joo. 
1987. Pllg. 18 u 265. 

19 Vemon Raymond. Sovetelgnlty at Bay. Nueva Yorlc'. Baslc Boolcs 1971. cap. 10: pl¡o. 
90-112 y tambldn Robert B. Stobaugh. '"The Product Ufe Cycte. US. Expot'tS and 
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Al mismo tiempo. unos cuantos ejecutivos de las E.T. norteamericanas 
en este tiempo intentaron emplear su influencia para persuadir de echar 
marcha atrás en aquellas políticas extranjeras Y militares que estaban 
perjudicando sus intereses.... otros muchos expresaban en privado su 
disgusto ante la anticuada política de la Guerra Fría. porque perjudicaba 
sus intereses y sus inversiones en el exterior. En Marzo de 1968. el consejo 
de los líderes del mundo de los negocios tuvo un papel crucial en la 
decisión de Lyndon Johnson de acabar con la escalada de la guerra. 

"Ya en 1966 los líderes del Comercio Norteamericano empezaron a 
advertir que los costos de mantener la supremacía estadounidense 
mediante la estrategia militar de Kennedy y Johnson eran prohibitivos. Los 
abultados gastos militares en el extranjero contribuían a crear el grave 
d6ficit de balanza de pagos y la inflación en el interior. Las mercancía de 
los Estados Unidos resultaban cada vez menos competitivas y como 
resultado de ello. en 1971 se registró el primer déficit comercial en más de 
dos generaciones.... Al mismo tiempo. el extraordinario predominio 
tecnológico de que gozaron los Estados Unidos al final de la segunda guerra 
mundial se iba reduciendo rapidamente. Norteamérica estaba perdiendo 
terreno en favor de Japón. Alemania y otros países industrializados en la 
lucha por el mercado consumidor .... "(20) 

Para la economía estadounidense. la década de los sesenta fué la de 
mayor crecimiento y estabilidad desde el término de la guerra. En todo 
este contexto es donde se da la política macroeconómica del gobierno de 
Kennedy que empieza en el GATT (AGAAC) la "Ronda Kennedy de 
ncgociacioens multilaterales inicada en 1962 y concluida cinco aftas 
dcspull!s. cuya finalidad era la liberalización del comercio. aparte de otras 
medidas que tomaron las administraciones Kennedy y Johnson para 
mejorar la posición del dólar en los mercados monetarios mundiales(21). 
Este punto apoy~ la situación econón1ica en la que se econttaba EE.UU. que 
como hemos visto en la década de los aftos 60 Je favorecía los supcravits 

lntemstlonal lnvestment" Tdsls Doctoral lnddíta. Harvard Business Schoo/. Junio 
de 1968. Cfr. Global Reach. 
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comerciales; pero ya para la década de los anos 70. específicamente ·en 
1971 el país tuvo su primer déficit comercial. en más de un siglo. por un 
total de 2700 millones de dólares. Desde entonces esa cifra se ha vista 
cada ano incrementada(22). Juzgar la situación económica en este punto 
sirve para entender las nuevas políticas exteriores de los gobiernos 
norteamericanos. 

·La poUtica exterior de EE.UU. hacia AL basado en el programa de 
ayuda bilateral que había sido empleado para subvencionar a las 
corporaciones de los EE.UU. en et extranjero ya no era políticamente 
aceptable en el país en su forma tradicional. Entre 1950 y 1970. un cuatro 
por ciento aproximadamente de todas las exportaciones de Estados Unidos 
fueron financiadas por la AID (Agencia para el desarrollo Internacional). y 
sus predecesoras. Los acuerdos que obligaban a los paises pobres a 
comprar productos de los Estados Unidos con sus divisas resultaban 
extremadamente beneficiosos para las E.T. norteamericanas. En 1967. por 
ejemplo. un comité de investigaciones del Senado descubrió que las 
subvenciones para salud pública concedidas a ciertos paises 
latinoamericanos se empleaban para comprar medicamentos de la PFIZER, 
la Merck y otros laboratorios norteamericnos a precios substancialmente 
superiores a los fijados para la venta de los mismos en los EE.UU.(23). Se 
hace un uso creciente del Export-lmport Bank para financiar las 
exportaciones de las corporaciones de ayuda y de financiamiento 
internacionales tales como el Banco Mundial. el gobierno de los Estados 
Unidos intenta todavía hacer uso del dinero público para subvencionar a 
las Empresas Transnacionales. pese a la creciente resis.tencia por parte del 
Congreso .. (24). No se cuestiona aquí las utilidades de las ET. que ya de por 
sí eran bastante altas. sino el apoyo gubernamental norteamericano que 
recibían. además la inducción que propiciaban a los gobiernos 

22 Cfr. Raól Olmedo. Op. cit. plig. 35. 
23 Conoresslonal Recon:I. 10 de Febrero de 1966. PIJglnas: 52 886 - 52894. a su vez 

de Cfr. Global Reach op. cit. plJg 104-105 

24 Conoresslo.nal Record. 10 de Febrero de 1966. PIJglnas: 52 886 - 52894. a su vez 
de Cfr. Global Reach op. cit. p;Jg 104·105 
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latinoamericanos para que compraran productos de las ET 
norteamericanas. 

Aunque la mayor parte de las prioridades se orientaron hacia 
Europa. Kennedy-Johnson impulsó el programa económico más 
comprensivo y ambicioso jamás propuesto para América Latina. basado en 
el capital privado norteamericano ya que éste constituía el principal 
vehículo para el desarrollo y la transferencia de recursos". "si los paises 
latinoamericanos creaban un contexto favorable para la inversión privada 
extranjera. la ayuda pública sería innecesaria y superflua; nos referimos a 
la Alianza para el Progreso"(2S). 

"De hecho. la Alianza para el Progreso representó el primer 
compromiso de largo plazo asumido por Whashington con vistas a 
promover el desarrollo económico en A.L. a trav6s de ayuda oficial y de 
reformas estructurales internas. En lo que se refiere a las IED 
norteamericanas. si bien casi se duplicó en el transcurso de la década (en 
el sector manufacturero casi se triplicó). la participación relativa de A.L. 
declinó. Ello es atribuible al desplazamiento de la IED de Estados Unidos 
desde el sector primario al manufacturero y 4esde las naciones en 
desarrolló hacia los países industrializados. en los anos sesenta, la 
panicipación latinoamericana en la ID noneamericana cayó de 26'% a 19%. 
Pese a los controles sobre los flujos de capital y a los incentivos otorgados 
para esa inversión en los paises en desarrollo; Europa fu6 la región en 
donde la ID norteamericana creció más aceleradamente. como era de 
esperarse en función del tamafto de su mercado y de la tasa a éste se 
estaba expandiendo"(26). Aquí nos encontramos que en la década de los 
aftos 70. EE.UU impuso restricciones al flujo de capitales afectando 
indirectamente a las empresas trasnacionalcs; en cambio en la década de 
los aftos 70 levantó esas restricciones. 

Pese a los controles sobre los flujos de capital y a los incentivos 
otorgados para la inversión en los paises en desarrollo. Europa fué la 
región en donde la inversión directa norteamericana creció más 
aceleradamente, como era de esperarse en función del tamafto de su 
mercado y de la tasa a que éste se estaba expandiendo. "En síntesis: 

25 lbldsm 
26 /dem. p4g. 58 
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aunque la Alianza para el Progreso marcó el apogeo del involucramiento 
del EE.UU. en los asuntos hemisféricos. no contribuyó mayormente al 
cambio de las principales tendencias de largo plazo en los intercambios 
económicos EE.UU.-AL"(27). 

La respuesta de AL fué de desaliento se generalizaba el desencanto 
por los pocos logros para la Alianza para el Progreso; no se había alcanzado 
el índice de crecimiento económico esperado. En la América Latina se 
resentía que los EU controlaran el desembolso de los fondos de la Alianza 
(su naturaleza atada) en tanto que en los EE.UU. privaba el sentir de que 
AL debía ser mucho más para ayudarse a sí misma(2B). 

Debido al fracaso que la Alianza para el Progreso tuvo. fué que la 
administración de Nixon se distinguió por ser "propiamente visualizada 
como un esfuerzo de envergadura destinado a que Estados Unidos 
retomara la iniciativa en los asuntos económicos mundiales y consolidara 
su liderazgo en este campo"(29). aunque basado en una política económica 
no tanto de ayuda ni bilateral. sino de negocios y multilateral. 

Nixon apoyado en el informe Rockefeller. quiso establecer una Nueva 
Asociación ••que fué formulada en 1969, sin embargo. el caos fué el 
calificativo en la administración en sus primeros ailos como lo expresa 
Robert Pastor(30) y de indiferencia. en particular hacia América Latina; 
aparte del multilateralismo como Ja ALALC. MCC. etc. 

Solamente en 1973, debido a la crisis del petróleo, es cuando ese 
trato especial se empieza a ser realidad. entiéndase por especial la Alianza 
preferencial de ciertos paises de AL y EE.UU. para gozar de condiciones 
más favorables y flexibles de ayuda para el desarrollo; y entonces la teoría 
de Nixon conocida como .. menosprecio beni·gno.. hacia la región 
latinoamericana y que ya tenía sus antecedentes en la imposición de una 
tasa arancelaria del 10% sobre las importaciones desde 1971. además de 
apoyar multilateralmente la suspensión de la convertibilidad del dólar. 
abandonando de hecho Jos acuerdos de Brenon Woods. también en ese 
afio; cuya influencia en las ET consiste en sistematizar. facilitar e impulsar 

27 Robetto -uzas. Op. cit. p¡Jg. 58. 
28 Cfr. Gon::Jan Connel-Smlth. Op. cit. pdg. 270. 

~~ 11'~':é:-X: ~stor. Congress and Poi/tics of U.S. Forelng Economlc Po/ley. 
1926. Los Angeles Unlverslty al California Press. 1980. cap. 4. 
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los intereses de éstas en la comercialización internacional que llevaban a 
cabo: ya que al perder el dólar su valor las ET podrían comerciar con 
mayores ventajas comparativas en su relación con los paises importadores. 

En 1971. se crea "la Corporación de Inversiones Privadas en el 
Exterior (Overseas Prívate lnvestment Corporation) con el propósito de 
promover la Inversión directa en las naciones en desarrollo. Pese a Ja 
importancia cada vez mayor que asignaba a otros objetivos económicos de 
corto plazo. tales como la creación de empleo y el equilibrio de la balanza 
de pagos". con la promoción de inversiones directas EE.UU. pretendía lograr 
de nueva cuenta su liderazgo y por lo que este rubro se lo deja como 
campo abierto a los intereses privados norteamericanos. por lo cual "en 
1974. el gobierno abolió todo control sobre los flujos de capita1"(31) .. 

Aquí nos econtramos. que en ésta década las restricciones por parte 
de Estados Unidos fueron removidas y afectaron favorablemente su flujo 
de capitales. que se va a continuar en la siguiente década. "La Corporación 
de Inversión Privada en el Exterior es un organismo que fomenta la 
inversion norteamericana privada contra ciertos riesgos políticos. Datos 
que nos faciliten la relación de esta corporación en relación con las IED 
dentro de la política exterior nixoniana los tenemos hasta 1980. con una 
inversión total asegurada por la CIPE de casi 382 millones de dólares y de 
24 millones de dólares para América Latina y el Caribe" (32). Según otra 
fuente. las inversiones de firmas norteamericanas en proyectos 
respaldados y garantizados por la CIPE crecieron de 499 millones de 
dólares en 1979 a 1636 millones en 1984(33). 

En resumen. podemos decir que a partir de los aftos setenta. EE.UU. 
emprendieron una realización más activa de su expansión económica en 
los países en desarrollo. introduciendo determinadas correcciones tácticas. 
Estas correcciones, llevadas a cabo por la administración Nixon persegúan 
por un lado, disminuir el grado de "participación.. norteamericana en la 

31 Robeno Bauzas. Op. cit. p¡JQ. 60. Vdase tamblt1n: C. Fred Berglen. Tomas Hurt y 
Theodore H. Moran. American Multinatlonals and American lnterest. Washington. 
D.C. The Brooklngs lnstitutlon. 1978. p;Jg. 24. 

32 SELA. La Polltlca Econ6mlca de EU y su Impacto ..... Op. cit. plJQ. 66-67. 
33 FMI. ForelQn Prlvate lnvestment In Deve/oplng Countrles. OCSsslonal Papers NP 33. 

Washington. Enero de 1985. P;Jg. 64 cuadro 2. A su vez de SEL.A AL·EU. Op. cit. 
¡Mg. 65. 
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"ayuda" a los paises secundarios y por otra. concentran los esfuerzos 
fundamentales en los Estados clave; como podrían serlo México o Brasil por 
la diversificación que en su aparato productivo habían adquirido y por ser 
naciones responsables e influyentes. 

Al propio tiempo. se reducían las asignaciones para la "ayuda" 
aubernamental y se ampliaban las condiciones para activar el capital 
privado.... el objetivo consiste en aumentar la aportación al desarrollo del 
comercio y de las inversiones privadas"(34). 

La administración Carter en su política exterior y su política 
económica hacia América Latina se basa en el informe Linowitz. ésta 
política fué producto del informe del diplomático Sol Linowitz, cuyo 
impacto en América Latina fué considerado como una propuesta liberal de 
política regional. que la Admon. de Carter seguiría muy de cerca, pero que 
a la postre en actitud de EE.UU se convirtió en algo retórico. cuyo 
fundamento era que EE.UU. tomara una posición distante y multilateral y 
cuyas líneas centrales son : "a) las relaciones entre A.L. y Estados Unidos se 
insertaban en una situación de interdependencia y los problemas 
económicos eran de naturaleza global. b) América Latina había aumentado 
su presencia mundial debido a su imporante avance económico. e) Estados 
Unidos había reducido su fuerza económica relativa. 

Ahora bien, estos supuestos iban acompaftados de las siguientes 
sugerencias: 1) rechazo de las enmiendas Hickenloper y González que 
establecían represalias contra nacionalizaciones de activos 
norteamericanos. 2) cstudjo de un códjeo de conduela paca las emnrcsas 
ttansnacjonales 3) exploración de mecanismos para compensar las 
fluctuaciones de precios y de la demanda de productos básicos. 4) 

eliminación del poder de veto de Estados Unidos en el Fondo de 
Operaciones Especiales del BID. 5) Apoyo al sistema generalizado de 
preferencias (SGP). y 6) Canalización de la ayuda financiera hacia los 
paises más pobres y a los grupos de menor ingreso en cada país de 
A.L.(35). 

:U A. Gromyko. La Exponaclón de Capital. Edlt. Nuestro Tiempo~ México. p/Jo. 166-167. 

35 Bitar. Saro10 • .. Da la Alianza para al Progreso a la Magia dsl Mercado. Cambios en la 
Polltlca Económica de E.U. hacia América Latina•. Pofftlca Econ6mlca de E.U. en 
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En los anteriores puntos podemos observar el transfondo de la 
superación del Trato Especial que EE.UU. tuvo sobre Al114!rica Latina. de la 
cual ya hablamos: el alejamiento de la política hemisfdrica. para pasar a 
ser parte de una política global cuya manifestación mayor fué el engrme 
flujo de recursos fioancjeros de la banca prjyada norteamerjcana hacja 

A.a.La.L.361 Aparte de que más adelante con la ley de comercio de 1979 sirvió 
para distanciar aún más la relación EE.UU.-AL por sus medidas 
proteccionistas que se dió al margen de la Ronda Tokio de negociaciones 
comerciales multilaterales en el mismo afio que resultó solamente un 
limitado programa del SGP(37). 

Y en cuanto a inversiones directas norteamericanas se refiere. 6stas 
fueron relegadas a un plano secundario por los flujos financieros. 
transformados en la cuestión del decenio en curso(3B). 

5.3.3 Polltica Exterior e IED en los años 80: Reasan 

¿Cuál es la política exterior actual y la política económica de EE.UU. 
llamada Doctrina Reagan. que como estrategia política refuerza una vez 
má.s y en la crisis. su posición en el mundo. en A.L.. y en Mdxico para 
perseguir su liderazgo? 

Los círculos dirigentes de los Estados Unidos no ocultan actualmente 
en la política exterior norteamericana la defensa de los intereses del 
capital monopolista y para ello presupone ante todo la defensa de las 
inversiones norteamericanas en el extranjero y por esto su poUtica 
exterior incide y condiciona con sus políticas económicas tanto a los paises 
desarrollados corno a los paises en desarrollo y en particular aquell~s 

paises que abren sus puertas a su capital. Esto coincide. con algunas 
declaraciones del Presidente Reagan. por ejemplo. en Canc.íin.. en donde 
hizo hincapié en lo importante de las inversiones privadas 
norteamericanas. como preocupación para satisfacer sus intereses 

AmíJrlca Latina. Edlt. Grupo sdltor latinoamericano. 19/U; pAgs. 18-19. (el 
subrayado es mio) 

36 Cfr. ldem. pt/IO. 22 (el subrayado es mio). 
37 Roberto Bauzas. CJS>. cit. p¡Jg. 65. 
38 Robeno Bauzas. Op. cit. p/10. 66 

194 



-----,, 

económicos y políticos y como una allernativa de la superación de Jos 
paises en desarrollo(39). 

Es indudable que cuando Reagan llegó al poder y de acuerdo con el 
enfoque imperante entre los republicanos. la política exterior del país 
debía orientarse a detener o incluso a revertir el aparente delerioro de la 
influencia norteamericana en los asuntos internacionales. sin embarao. 
"Despu6s de cuatro anos en el gobierno. es innegable que Estados Unidos 
ha recuperado su papel gravitantc en la administración del orden 
económico internacional. Poco importa si la política desarrollada desde 
Washington ha intentado. concientemente o no. "disciplinar• al resto del 
mundo. El hecho concreto es que sus poUticas económicas han condicionado 
significativamente las opciones desiponibles para la mayor parte de las 
economías industrializadas y en desarroJlo"(40). en otras palabras .. el 
monetarismo y las expectativas racionales. eran los ingredientes de la 
política macroeconómica de EE.UU. cuyas características fueron desde 
entonces: papel rector del mercado. el sector privado y la liberalización de 
los flujos de capital y comercio""(41). 

La estrategia económica de Reagan se adhiere a las concepciones 
monetaristas en lo que se relaciona con su rechazo del intervencionismo 
estatal en todas las áreas de la actividad económica en que ello sea posible. 
la clave del problema reside en que Ja estrategia económica da el apoyo a 
los grupos monopólicos estadounidense más poderosos. "por esta razón las 
políticas fiscales y monetarias son simples instrumentos a utilizar con el 
fin obvio de salvaguardar las ganancias de la burguesía monopolista a 
costa del salario. los ingresos y las condiciones de vida de los grandes 
masas de la población. particularmente de los trabajadores"(42). 

Esto significa que en EE.UU. los salarios de los trabajadores por 
primera vez en su país. han acusado en los últimos tiempos una tendencia 
sostenida al descenso. pero no semejante al descenso producido en AL: 
porque de otra manera. las ET no saldrían de EE.UU. 

39 A. Gromyko. Op. cit. pág. 208. 
40 - Bouzas. Op. cit. p¡Jg. 27. :; =·~ ~Dntos. La Crisis Económica en Estados Unidos y La Pollllca de Re.aoan. 

Ecllt. Nuestro Tiempo. Mdxlco 1982 pJJgs. 83-85. 
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Vistas así las cosas. a los grupos monopolistas. esto es. las E.T. les 
interesa que se aplique una política económica y una política exterior como 
las seftaladas. concretamente la política económica internacional basada en 
los principios: el papel rector del mercado. el sector privado como sector 
privilegiado y la liberalización de los flujos de capital y comercio sobre 
todo en época de crisis. puesto que esto les facilita su introducción en las 
economías de otros paises; por eso podemos afirmar como Gromyko: "La 
exportación de capital. ante todo como inversiones directas. aparece así 
como resorte fundamental para realizar la tarea estratégica principal de 
los E.U .• en política económica exterior: unir a todos los Estados capitalistas 
bajo la égida del capital monopolista estadounidense suprimir todas las 
restricciones para las actividades de las compaftías motrices y filiales y 
asegurar completa libertad para el traslado de capitales en el marco de 
este sistema para la transferencia sin obstáculos de las ganancias a EE.UU. 
y la extracción de recursos financieros de otros paises(43). 

No obstante los vaivenes que durante quince aftos ha tenido la 
economía mundial. a las corporaciones norreamericanas correspondió más 
de la mitad del flujo de nuevas inversiones directas de los paises 
capitalistas a los Estados en vías de desarrollo. Este fenómeno dista mucho 
de ser casual. En esencia. existen todos los motivos para decir que el 
reforzamiento de la exportación de capital privado esradounidense hacia 
los paises en desarrollo desde mediados de la década del sesenta. que en la 
sección anterior hemos analizado. tiene un carácter coherente y es una de 
las tareas estratégicas de la política exterior del país. 

Por lo que respecta en sí a la IED norteamericana llevada a cabo en el 
marco de esa polídca económica de Reagan podemos afirmar: "ya desde 
1979 el monto de inversiones directas de Estados Unidos en el exlerior 
había llegado a una estimación de 192.600 millones de dólares, un IS% 
más de la cifra del ailo an1erior. 167.800. La inversión de Es1ados Unidos 
en Europa y Canadá constiluye más de la mitad de las inversiones de 
Estados Unidos en el exterior (122.000 millones) y las inversiones en los 
paises desarrollados llega a alrededor del 72% del total. tenemos que tener 

43 A. Gromy#<o. Op. cit. piJg. 223. 
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asi mismo presente que las ganancias producidas por estas inversiones 
lolalizaron cerca de 38000 millones de dólares"(44). 

La cobertura que dentro de la polflica económica sobre IED de EE.UU. 
para 1981 podemos encontrar: .. Fué el de reconocer que el mercado 
constituye el instrumento más eficiente para inducir los ajustes 
estructurales requeridos y de promover la disminución de las barreras 
existentes al comercio y la inversión. en particular en las áreas de 
productos de alta tecnología y de servicios .... " .... así mismo. la 
administración Reagan adoptó una serie de medidas orientadas a estimular 
la inversión privada en las naciones en desarrollo. entre otras la creación 
de una oficina para la empresa privada (como repartición de la Agencia 
Internacional para el Desarrollo (AJO) y el fortalecimiento de la 
Corporación para las Inversiones Privadas en el Exterior. y a finales de 
1981. se dió a conocer un programa para favorecer Ja suscripción de 
tratados bilaterales de inversión privada en naciones en desarrollo"(4S). 

También en 1981. como reflejo del clima económico general. la tasa 
de aumento de las inversiones norteamericanas en el exterior disminuyó. 
pero aún así se mantuvo en alrededor del 5%. Para fines de 1981. la 
inversión directa de Estados Unidos en los países en desarrollo había 
alcanzado el espectacular nivel de 56000 millones de dólares(46). 

Es indudable que el gobierno norteamericano se encuentra empellado 
en la búsqueda de medios prácticos para reforzar la función del sector 
privado en los programas de asistencia y en el desarrollo de los paises 
menos avanzados. tanto en los programas ya mencionados como en las 
organizaciones especiales de nuestro programa bilateral. así lo expresó 
Peter Me. Pherson Direct~r Interino del Organismos Internacional de 
Cooperación para el Desarrollo y Gerente del Organismo de Desarrollo 

44 Rashlh Myer • .. Enfoque de los problemas de la Economla Externa"' Polltlca Econdm/ca 
de E.U. hacia Amdrlca Latina. Op. cit. ~g. 155 

45 Roberto Bauzas. Op. cit. p<tg. 70 
46 A/len Wallis. "'La polltlca de Estados Unidos para Promover el Desarrollo Mundial"'. 

Polltlcit Econ6mica de E.U. para Amdrica Latina. Documentos Ollclales de I• 
Admlnlstracldn Reagan. Op. cit. pAg. 216 
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Internacional (ODI) ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara 
de Representante de EE.UU.(47). 

En resumidas cuentas. la política económica de EE.UU. de 1980 en 
adelante en cuanto a ID en el exterior se refiere. se sintetiza en: "Provomer 
las inversiones norteamericanas en los paises en desarrollo tambidn 
impulsará a este país hacia el. cumplimiento de un objetivo crucial. es 
decir. alcanzar. una posición comercial fuerte y competitiva. La salud 
económica de Estados Unidos es determinada hoy más que nunca por 
nuestra capacidad para comerciar en los mercados internacionales. en 
particular los mercados emergentes, cada vez más grandes de los paises en 
desarrollo. así Jo declaró el presidente interino de la Corporación de 
Inversiones Privadas en el Exterior .. (48). 

Para lograr estos objetivos en inversiones directas en el exterior. en 
Ja política económica reaganiana subyace el pensamiento neolibcral. que 
en concreto implica: " la liberalización del comercio. la disminución de las 
tasas de protección efectivas. la revisión de las políticas de precios 
relativos, la redifinición del papel del sector público y la reordenación de 
incentivos a la inversión privada"(49) y dentro de esto la inversión 
extranjera directa. 

Por último, podemos afirmar que una de las salidas a la crisis de 
EE.UU. en su polírica económica mediante la exportación-succión de 
capitales, esto es las inversiones directas y repatriación de capitales de sus 
transnacionales y la obrención de ganancias sobre todo teniendo en cuenta 
que las IEI o financieras. ya han Hegado a su límite de exportación
succión vfa pagos de intereses y están sujetos a los cambios económicos y 
financieros de liberación económica de los paises · que sufren la deuda 
externa o como dice Oromyko "así pues se observa un reforzamiento de la 
explotación de los países en desarrollo por el capital extranjero. Los 
monopolios norteamericanos ocupan en este proceso un papel importante 

47 Peter Me. Pherson. "'Ayuda para et Tercer Mundo· Polllica Económica para .•.. op. cit. 
¡Mg. 252 

48 Ger•ld T. West. "'Corporacl6n de Inversiones Privadas en el Exterlo,. Polltlca 
Econdmlca para ..•.••..... op. cit. p<Jg. 274·275 

49 Llcea Rasalba &arrasco. •Las Instituciones y las Polltlcas• La Jamada. Perlddlca. 
Mtlxlco 3 ele Abril ele 1989. p<Jg. 31 
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y aspiran a consolidar su posición dominante sobre todo en las inversiones 
directas que son las más ventajosas. 

Por eso los intereses internos norteamericanos coinciden con los 
intereses externos. ya que los fines de la gran Empresa son los mismos 
fines del Estado y de aquí que 6ste mismo apoye y abra el camino a la 
mayor expansión del capital privado productivo o E.T. mediante las 
inversiones extranjeras directas en paises en desarrollo. 

La exportación de capital norteamericano en forma de inversiones 
directas a los paises en desarrollo tiene una imponancia sustancial para la 
balanza de pagos norteamericana puesto que el volumen de los beneficios. 
de capitales succionados por parte de las compaftías extranjeras de las 
corporaciones norreamericanas transferidos a su país. rebasa las sumas 
anuales de exportación de capital para las inversiones directas en el 
extranjero" (50). Ejemplo concreto de esta situación la tenemos en las 
utilidades remitidas por las ET de M'5xico hacia EE.UU. en 1980 y 81 de 
496.l y 719.6 millones de dólares rcspectivamcnle; en esos mismos aftos 
tenemos que las ET norrcamericanas exportaron capital a M6xico en esos 
mismos aftas. 

5.4 Formas de operar y sus elementos e impactos en los pafses 
en desarrollo en los aiios 80 

5.4.1 Formas de Operación 

Las ET norteamericanas operan en la década de los aftas 80 dentro de 
un complejo global. debido a que históricamente. su dinamismo se ~a 

desenvuelto en un ambiente internacional de competencia en su posición 
en otros países; en la d6cada de Jos aftos 80 dentro de esas formas de 
operar se distinguen: 

A. Por lo común el capilal norteamericano se destina a aquellas 
ramas industriales que son auxiliares para su industria y que no pueden 
compertir con élla.(S t) aunque dicha inversión si sea prioritaria para los 
países en desarrollo; por esto el control y dominio por pane del capital 

50 Cfr. A. Gn>myl<o. Op. cit. 
51 Cfr. A. Gtomyko. Op. cit. p¡tg. 175 y Van/a Bamblrra. op. cit. p¡tg. 89 
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extranjero de los nuevos sectores y ramas productivas industriales que se 
empiezan a desarrollar o que a inducción de las E.T. norteamericanas se 
tienen que desarrollar. 

B. La monopolización. concentración y centralización por parte de las 
E.T. norteamericanas se ex.presa a través de la instalación de grandes 
empresas y la absorción que llevan a cabo de las empresas nacionales 
mediante compras. fusiones.. asociaciones de las mismas para lo cual al 
pencuar m6.s fuertemente al espacio de los países en desarrollo. sobre 
todo· en la industria de la transformación. EE.UU .• persigue el objetivo de 
consolidar la dependencia tecnológica: para lo cual reestructura y renueva 
las formas y los métodos de su expansión y de esta manera lograr 
disponer más libremente de las riquezas naturales o humanas y utilizar los 
territorios de A.L. a sus estrategias; esto aún es todavía válido. pero en 
cambio en los anos 80. 

C. Anteriormente las ET tenían sus decisiones contralizadas. en 
cambio en los aftos 80 poseen una descentralización de la producción en 
muchas plantas y con independencia entre ellas. 

D. Transferencia interorganizacional de tecnología e ideas que 
implican una continua introducción de nuevos productos en los que se 
corporifican innovaciones tecnológicas.. adaptándose a la fase final del ciclo 
del producto(SZ). 

E. Respuesta simultánea al interés nacional y a tas necesidades 
locales. 

F. Búsqueda de ventajas comparativas favorables a las ET en 
actividades diversas(53). 

G. Contracciones en la transferencia de precios y conuol de precios 
existe una variedad de inducciones de las ET para captar limitaciones 
internas que consisten en una sustancial proporción de los cargos de las 
subsidiarias locales que son apropiadas por llOs inversionistas locales. Por 
esta razón. la participación equitativa es una forma en la cual un país 
puede protegerse contra la manipulación de los precios. 

52 Juan Banderas Casanova. Poutica. Economfa y Derecho de la Inversión EMtranjera. 
Edit. UNAM. Enep, AcatlAin. M1blco. 1984. plJgs. 81-82. 

53 Cfr. -rtle Evolutlon ot Research on Coordlnation Mechanlsms In Multlnatlonal 
Corporatlons". Journal of lntematlonal Business Studles. Academy of 
lntematlonal Business and the Unlverslty of South Carolina. p4g. 505. 
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Limitaciones externas son las contracciones sobre la transferencia de 
precios. que a su vez son las operaciones que las ET llevan a cabo hacia 
fuera de las economías locales. en donde la manipulación es considerable. 
debido al desconocimiento de los precios por parte de los gobiernos en el 
comercio entre firmas. Esta manipulación es probablemente mayor en los 
países en desarrollo que en los desarrollados. 
¿Cu41es son los motivos de control en la transferencia de precios por parte 
de la ET? 

a) diferencias en las tasa de tarifas entre países 
b) diferencias en los niveles de tarifas entre países 
e) riesgos en el intercambio 
d) presiones políticas y sociales 
e) amenazas directas para ganancias(.54). 
Limitaciones externas son las contracciones sobre la transferencia de 

precios son las que las ET llevan a cabo hacia fuera de las economías de 
escala. en donde la manipulación es considerable. debido al 
desconocimiento de los precios en el comercio entre firmas. Esta 
manipulación es probablemente mayor en los países en desarrollo que en 
los desarrollados 

¿Cuáles son los motivos de transferencia de precios? 
H. Presionan para que los países receptores crean mecanismos y 

ajustes estructurales para que las ET puedan invertir. 
l. Expansión de nuevos productos para penetrar en los nuevos 

mercados. sobrfe todo en AL. 
J. "Las ET crean muchos productos sobrepedido, sobreprocesados y 

muy sofisticados. desarrollados para mercados muy cerrados. para capital 
intensivo y técnica intensiva. Procuran alinear los intereses de las ET a los 
intereses de ciertos grupos de interés en los paises a donde llcgan"(55) .. 

K. Los países en desarrollo tendrán que adoptar políticas que 
atraigan a la inversión extranjera. dichas políticas deberían incluir una 
tasa de cambio realista que permita la libre convertibilidad y una 

54 NIQ91 Grl ..•• lntsmatlonal Trae/e. New Pattems ol Trac:Je. Productlon and lnvestment. 
Rout/fKlgB. London and NBw Yorlc 1989, p4gs. 201-205. 

55 Paul Streeten. •Multlnatlonals Rev/slted•. Robert E. Baklwln et al/. lntematlonal 
Trade llnd Flnance. Thlrct Ed. Unlverslty of Wlscansln. USA. 1986. pdo. 248-250. 
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normativa legal que les garantice a los inversionistas un nivel de remesas 
atractivo. que tome en cuenta los riesgos. 

La liberalización del comercio. de la inversión y de las finanzas. la 
reducción de la presencia estatal y la extensión de los mecanismos de 
mercado y la necesidad de crear estabilidad política por parte de los paises 
receptores de IED. 

¿Cuáles pueden ser los factores y elementos que les son favorables a 
las E.T. norteamericanas que inducen a invertir en los países de menor 
desarrollo. por ejemplo Am6rica Latina. resumidamente se concretan en: 

a) Paraísos fiscales. menores costos de producción. sobreproducción 
de bienes manufacturados que les conduce a buscar o abrir otras fronteras 
mediante cuotas de importación bajo su control y tarifas menores o bien 
eliminación de las mismas y barreras limitadas al comercio. 

b) La fuerza dominante que posee aún el dólar. que invita a la 
movilidad de capitales. ya sea devaluando o sobrevaluando 
unilateralmente por parte de Estados Unidos. 

c) Los modelos que imponen ya por sus ventajas tecnológicas como 
de consumo tanto para los mercados internos nacionales como para la 
exportación. 

d) Las leyes de patentes protectoras de sus productos y con ello 
puedan obtener la legalidad dentro de las constituciones nacionales. 

e) Las facilidades para poder diversificar sus lineas de producción 
como los flujos de organización y de capitales y así mantener un ritmo 
constante de ganancias en las economías nacionales a donde llegan. 

O Las aperturas cada vez más necesarias de los Estados-Nación de 
menor desarrollo capitalista. evitando leyes· antitrust a las E.T. 
norteamericanas y así ellas puedan concretar los mecanismos de 
aubfaturación y sobrefacturación y lograr mantener el índice de ganancias 
para equlibrar la economía en crisis del país de origen. esto es EE.UU.(56). 

Hoy en la crisis las E.T. norteamericanas. naturalmente renuevan sus 
estrategias y buscan mejores factores que favorezcan su introducción en 
países de menor desarrollo y aunque su mayor volumen de ganancias las 
hayan capitalizado en países desarrollados a donde han llegado sin 

56 Cfr. NssrrokJah Fateml S. Multlnatlonal Corporatlons: The Ptob/ems and the 
Prospects. New Yorl< A.S. Bames and Company 1975. ,,.,. 35 
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embargo "es mayor el porcentaje de plusvalía expatriada por el capital 
foráneo norteamericano de las economías en vías de desarrollo. situación 
que en t~rminos comparativos a la postre resulta de mayor provecho para 
las E.T. norteamericanas por el costo-ticneficio. esto es por los bajos costos 
de producción y las altas utilidades que obtienen sus inversiones debido a 
las economías de menor desarrollo por la poca o nula infraestructura que 
poseían y que a la vez no se compara con la de los países desarrollados 
capitalistas. cuyo margen de autosuficiencia es superior y as{ las 
inversiones extranjeras directas de las Empresas Transnacionalcs de 
Estados Unidos a mediano y largo plazo. vfa ganancias. consolidación de 
mercados y subordinación de las inversiones nacionales dependientes 
alivian la crisis de Estados Unidos. centro Capitalista Mundial. 

5.4.2 Impacto de las ET de Estados Unidos 

Durante la crisis. las empresas transnacionales de Estados Unidos. 
además de transformar ciertas formas de operación han impactado 
mayormente de forma negativa las economías de menor desarrollo. porque 
aparte de encontrarlas debilitadas. han obtenido mayor cuantía de 
utilidades, influido en sus balanzas comerciales por el impacto que tienen 
en el comercio exterior y por la manipulación que de los capitales llevan a 
cabo a nivel internacional. 

A. En el proceso de dcsnacionalización progresivo de la propiedad 
privada de los medios de producción en los sectores industriales hasta 
entonces controlados por productos nacionales (57). aquí se inscribieron e 
inscriben los empr~stitos y créditos condicionados ·que EE.UU. otorgan. 
Aquí se inscriben las IED, que al ex1g1r concesiones y privilegios 
contradicen la posición soberana y nacional de los Estados. en tanto estos 
para poder recibirlas tiene que flexibilizarse y otorgar garantías. como en 
el caso mexicano de 1989. 

B. La integración o inserción según el caso cada vez más fuerte de los 
intereses de las E.T. norteamericanas a las clases dominantes de los 
Estados dependientes. lo que a su vez se refleja en las polfticas económicas 
llevadas a cabo por los gobiernos nacionales; a estos responden en forma 

57 Cfr. ldem, pllg. 179 y a su vez dB Van/a Bamblrra. op. cit. ~- 89. 
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evidente las políticas· financieras de ciertas agencias. y bancos 
internacionales; como Ja banca norreamericana. para que el capital 
monopolista privado. en cooperación conjunta. facilite la penetración de 
ese capital privado norteamericano en la economía de otros países. 

C. Hoy el mecanismo de repatriación de parre del monto de ganancias 
a la economía de origen de la inversión en favor de los propietarios. así 
por ejemplo ººtenemos que la ganancia como porcentaje del total de las 
inversiones se mantuvo en un nivel que fluctúa entre 70.3 por ciento en 
1960, 72.9 en 1965 y 69.1 en 1970"(58). Que aunque parezca reiterativo, lo 
que en seguida se menciona. equivale a aplicar las formas de operar de las 
E.T. en general a las norteamericanas en particular. 

D. Hoy más que nunca la E.T. norteamericana dice no al Estado 
Nacional y para lo cual en la nueva fase del Capital Monopólico de Estado. 
cuyo apoyo en EE.UU .• lo encuentran en el Ejecutivo. coincide con la política 
económica monetarista, cuando piensan "que Ja acción del Esrado sobre la 
coyuntura está el origen de numerosos desequilibrios"(59) y siendo lo 
mejor el libre mercado. libertad de precios y así abrir la coyuntura a las 
inversiones de capitales sin el estorbo mayor que representa el Estado 
Nacional. 

E. La manipulación de precios trae como consecuencia la disparidad 
de la distribución de Ja riqueza inlernacional en favor de los paises 
desarrollados más ricos; además de que Jas ET con eso se imponen a los 
gobiernos locales sobre las medidas a tomar en sus economías 
nacionales(6D). 

F. Inducción e influencia en todos los movimientos del comercio 
internacional por la habilidad de algunas ET de producir en ciertos países 
y llevar los productos a otros: la interrelación de las filiales; de crear flujos 
comerciales mayores de paises desarrollados a paises menos desarrollados; 
imponer orientaciones. precios. ritmos de circulación de mercancías(61). 
Otros impactos pueden ser la influencia de imponer nuevos modelos de 
comercialización y crear servicios en las naciones huéspedes para minorías 

58 Pedro Ldpez. •imperialismo y Crisis•. Op. cit. pág. 333. 
59 Gu/lllJn R. Htlctor. Orfgenes de la Crisis en México 1940·1982; MIJxico. Edil. Era. 

1984, p;Jg, 23 

60 Nlgel Grlmwade. Op. cit. pllg. 208-210. 
81 ldtlm, p;Jg. 142-146. 
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privilegiadas. teniendo en cuenta el hecho de que donde más poseen 
inversión son en el comercio y servicios as{ como tambi6n que las IED 
norteamericanas· a largo plazo frenan la modernización en el terreno 
industrial. 

La evolución de las E.T.· y las lED norteamericanas en el mundo y en 
forma particular en A.L. es muy notoria. de tal suerte que un an41isis 
general nos invita a reconocer tal movimiento. aunque tambien a 
detenernos en el período o períodos que llevamos de la crisis. en donde 
tales IED empiezan a revolucionar. en f"orma particular el período de los 
allos 80. 

Se puede afirmar que el mayor número de E.T. y sus filiales 
norteamericanas residían en los países que le presentaban mayor mercado 
interno. ejemplo M6xico y Argentina; la mayor entrada de capitales 
extranjeros en Latinoamerica en los períodos 1951-1955 de alrededor de 
3282.8 millones de dólares. solamente superada por la gran entrada de 
capitales en Asia Sudoriental que alcanzaba 8007 .2 millones de dólares y 
en 1967 esta cantidad se eleva a 18499.3 millones de dólares en Asia 
sudoriental(62); sin embargo. durante la crisis esta situación ha ido 
cambiendo. en sentido contrario. es decir. la E.T. norteamericanas invierten 
mAs en países desarollados. 

5.5 Distribución de la IED norteamericanas en la d~cada de los 
aftos 80 

5.5.l Tendencias Generales 

En esta sección se analizará en forma cuantitativa la distribución a 
nivel mundial y sobre todo a nivel latinoamericano las inversiones 
extranjeras directas norteamericanas. tornando en cuenta el lugar que 

62 V.anla Bamblma. Op. cit. f)Ag. 88. 
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ocupan en el stock mundial. la distribución regional y la distribución por 
sectores productivos. 

Cabe resaltar que históricamente en este siglo. la 
internacionalización del capital y sus propios fenómenos han sido 
inducidos y controlados por Estados Unidos. en su beneficio. esto se debe a 
que las E.T. de dicho país han sido las más antiguas y poderosas: en efecto. 
ya que las europeas o las japonesas están ausentes de la escena 
internacional en períodos pasados. Históricamente como se seftaló en 
secciones precedentes. las firmas europeas (británicas. neerlandesas. 
francesas) fueron el origen del proceso de internacionalización del capital. 
no solamente vfa de imperios coloniales que aquellos Estados detentaron 
sino tambi~n por las implantaciones en los países desarrollados que ellos 
han efectuado en todo este siglo(6J). 

¿La inversión extranjera norteamericana responde a la búsqueda o 
~rdida de su hegemonía? Si analizamos el valor acumulado de la JED se 
puede apreciar los siguientes hechos. Primero. lo significativo que resulta 
tcxlavfa la presencia de la IED de EE.UU .• sobre todo tomando en cuenta que 
del monto total de la inversión por parte de las E.T. proveniente de ese 
país hacia los grupos de países en vías de desarrollo. disminuyó entre 
1970 y 1983. pasando de 25.4% a 22.5% respectivamente (64), pero se 
incrementó de 700 millones de dólares de 1960 a 18 000 millones de 
dólares en 1981. 

No se puede perder la vista varias cosas que marcan lo innovador de 
las IED: que la inversión extranjera dirccla en el mundo y lo mismo la 
norteamericana. disminuye Ja inversión en materias primas antes de la JI 
Guerra Mundial. tanto en países desarrollados como en países en vías de 
desarrollo y aumenta la inversión en manufacturas. 

Segundo. en el período 78-82 y todavía ahora la inversión extranjera 
directa tanto a nivel mundial como en el caso de EE.UU. pasó a ser de 
segundo tdrmino. cediendo su lugar primero a la inversión indirecta. 
inversión de capitales financieros como lo demuestran las sumas de las 
deudas externas de los países que recibieron esos capitales. (ver cuadro N" 

B3 Mullln•tlonlllles. Cahler Fn1ncols. Op. cit. p¡Jg. 18 

tu U.S. Dtlpartment of Comeres, •Selected data• en U.S. lnvestrnent llblOacl 1950-1970. 
Fl!lbl'etWo dtl 1982 a su vez de: SELA Amtlrlca Latina/Estados Unidos. Op. cit. PAg. 175. 
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1) en donde vemos la relación de las IED y la Deuda Externa de América 
Latina esta por su parte ha transferido al ex1erior durante 1982-1987 un 
monto neto total de 145 mil millones de dólares(6'). ademb "En América 
Latina. los recursos financieros en forma de pr4!stamos bancarios privados 
superan ampliamente a los flujos en forma de inversión direc:ta y a los 
procedentes de fuentes oficiales. Estos últimosque representaban el 62~ 
de la entrada neta del financiamiento externo de la reaión para 1961. y 
caen al 179L en 1980"(65). La suma del financiamiento ex.temo tanlo oficial 
como privado supera aún mis a la IED en A.L. Por lo tanto, e•taa do• 
razones pueden apoyar a la respuesta afirmativa. de que EE.UU. ha 
perdido hegemonía pero tambit!n que ahora la esd buscando de nuevo. 

tu Af9Cta a 75" dfll Mundo la Revotucidn Silenciosa" , Exce/$1Dr. E-ro. 3 de Ulff9, ¡MQ. 
1·26-A . 

65 Cfr. Isaac Mlnlam. Transnaclonallzacldn y Periferia Semllndu•trlllllzadll l. CIDE. 
Mdxlco 1983, pdg. 214. 
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Cuadro Nª 1· 
Relación de deuda externa de A .. L. con respecto a la IED de 

Estados Unidos 1989. 
(mlll. de dls.) 

Deuda ext. de A.L(1) 
IED norteamerlcana(2) 
Diferencia 

1986 
392893 

24457 
268236 

1987 
409815 

42337 
367478 

1988 
401400 

s.o. 
s.o. 

FU9nte:{1} Cepai="ReYísta No-:37:-jUñ10d81989.Pég. 40Y cuadros -gr6f~1i8e:p.g. 23. 
(2) Departamento de Comercio de Estados Unidos (Sept. 1988) a su vez de: ·auh1in y porqué 
lnvler1e en América Launa. Abril de 1989• Revista UNO La revista de América. Afto 1. No. 7. 
Abril de 1989. Editora del Redescubrimien10 Madrld-Espana, pég. 30. 

Tercero. las inversiones extranjeras directas se conservaron a largos 
plazos y las indirectas se fueron hacia plazos cortos. 

Cuarto. las tendencias de las IED están más condicionadas al tiempo. 
circunstancias y vaivenes propios de la crisis. que las determina 
rangiblemente. esto significa la seguridad y confiabilidad que puedan 
poseer debido a la estabilidad política de los paises receptores. a las leyes 
flexibles que les permita su ingreso y su dinámica. 

Quinto: esas inversiones directas son atraídas por la expectativa de 
ventajas comparativa. más favorables a las E.T. en los paises endeudados. 
guardando la reserva. desde luego. ya que la realidad es que las IED en el 
mundo se concentran más en países desarrollados y las IEI en los países 
en desarrollo. corno ya se mencionó. 

Sexto. en época de crisis las IED ejercen mayor presión sobre la 
balanza de pagos de los países receptores por la unión y convergencia que 
existe con las inversiones indirectas por el pago de intereses. m4s los 
beneficios y utilidades repatriados por las primeras. 

En los países en desarrollo (excluidos los productores de petróleo) 
entre 1965-1970. la entrada neta de inversiones extranjeras fue el ·68~ de 
la salida de ingresos procedentes de inversión(66). 

En la evolución de las inversiones extranjeras en el mundo. la 
información disponible con que se cuenta para el periodo 1967-1975: "una 
primera constatación se impone: la parte que Je corresponde a Europa en 

66 Departamtlnto de Asuntos Económicos y Sociales ele las Naciones unidas. Nutw• Y°'*-. 
Las CoT,,oraciones Multinacionales en el Desarrollo Mundial. Naclonfla Unldaa~ 
1973. ¡utg. 18 
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el total mundial de inverisones pasa de 37.5% en 1967 a 36% en 1970. Por 
lo tanto. en nuevos aftas ha disminuido en comparación con las 
norteamericanas y al mismo tiempo creciendo las japonesas. Las E.T. 
norteamericanas son menos numerosos que las Europeas. pero las 
primeras registran una alta cantidad de inversión de más del 40% para ese 
periodo. 

De acuerdo a la revista "Fortune" las compafiías trasnacionales 
industriales más grandes en el mundo muestran que dentro de las 100 
principales, 45 son de EE.UU .• 42 de Europa Occidental y 8 de Japón. Al 
mismo tiempo los Estados Unidos tienen la responsabilidad de un 21 % en. 
el mundo de sus inversiones para 1981. un aumento considerable con 
respecto a décadas anteriores(67). 

S.5.2 Las IED norteamericanas dentro del Stock (total) 
mundial 

De acuerdo a los datos siguientes. y ya dentro de la crisis. la 
participación de la IED norteamericana en el total mundial se· cuenta así. 

Como se puede apreciar. E.U. va disminuyendo en comparación y 
t~rminos relativos a Japón y Europa. 

· Si observamos por décadas la IED norteamericana. podemos observar 
que en la década de los sesenta. la inversión de E.U. fué de 50%. de ahí 
empezó a disminuir hasta un 40% a comienzos de los ochenta. Este cambio 
de posición relativa de Estados Unidos también se evidencia en la 
ubicación de las ETN entre las 50 .mayores del mundo; en 1960 eran 42; en 
1982 eran 29(remitirse al cuadro Ng 2 del capítulo anterior). Esto se debe 
a la transnacionalización del capital japonés y europeo. a la capacidad 
tecnológica de las E.T. competidoras de esos paises. a la instalación de E.T. 
de esos paises en E.U. Por todo esto se da un fCnómeo: Que EE Illl eleye su 
jnterrelaci6n en Jos países desarrollados y no con los países cm yías de 
desarro11o Este fenómeno se confirma en que roda Ja djoámjca de la IED se 
yerjfica en países desarrollados y las ET de orjeen norteamerjcano así 

67 Roben W. Baldwln et A/11. Op. cit. péig. 237. 
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spmg las autoridades económicas de ese paú se yyelqyo sobre lgs paj1c5 

jgdys1rjaljzados(68}. 

De acuerdo a otras f'uentes y según el país de origen inversionista el 
Stock de las inversiones extranjeras directas y su lugar en el mismo por 
parle de Estados Unidos. lo podemos observar en el Cuadro Nº 2. 

BB Cfr. SELA, AL-EU. Op. cit. pllgs. 173-174. 
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Cuadro Nª 2 
Total (Stock) de las IED por pa(s de origen (1980) 

Pa(s de Origen: 
Paises desarrollados: 
Estados . Unidos 

·Reino Unido 
Holanda 
Alemania Occ. 
Japón 
Suiza 
Franciii 
Canadá 
Suecia 
Bdlgica-Lux.cmburgo 
Italia 
Australia 
Otros 
Paises en desarrollo 
Total 

Distribución por porcentaje en 1980: 
'97.3 
42.2 
14.S 

7.8 
7.4 
7.3 
6.5 
3.9 
3.7 
1.4 
1.3 
1.3 
0.4 
2.1 
2.7 

100.0 

Fuente: Stopíord and Dunning (1983); A su vez. de Nigel Orimwadc. Op. cit. p4g, 153 

En lo que se refiere al porcentaje de exportaciones dentro del stock 
mundial. las IED norteamericanas se encuentran en primer t~rmino. ver 
Cuadro N" 3. 

Cuadro Nª 3 
El total (Stock) de la IED de paises seleccionados 

dentro del porcentaje de exportación (1980) 

pa(s de nri Oll!'!n 

Estados Unidos 
Canad6 
Reino Unido 
Alemania Occidental 
Francia 
Italia 
Holanda 
Bdlgica-Luxemburo 
Suiza · 
Suecia 
Japón 
Australia 
Otros 12 paises 

100 
30 
64 
20 
18 

9 
54 
11 

111 
23 
29 

9 
43 

Fuente: Stopíord and Dunning (1983), A su vez: Nigel Orimwadc. Op. cit. pág. 151 
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Dentro de las inversiones directas norteamericanas todavía podemos 
considerarlas en 1973 que poseían 2567 empresas trasnacionales. con 
ventas de 680 135 millones de dólares (69). 

De acuerdo al flujo de la IED en el mundo y la participación de EE.UU. 
tenemos que éste está por debajo de Europa Occidental según las fuentes 
del Dcpto. de Comercio de EE.UU .• Vcr Cuadro Nº 4. 

Cuadro Nº 4 
Flujo de IED. Participación por pafs en el total mundial. 

(porcentajes) 

TOTAL 
Es1ados Unidos 
.Japdn 
Europa Occ. 
Otros 

1965-69 

100.0 
62.S 

1.8 
27.2 
S.8 

1910.74 ---197s-:?9 ______ i980-iff--

100.0 
56.S 
s.s 

31.0 
7.0 

100.0 
48.2 

6.5 
34.7 
I0.6 

100.0 
28.2 
7.6 

45.3 
14.t 

Fuenle: Del Dcpto. de Comercio. lntcmational Dircct lnvcstmcnt. Global Trcnds and Thc 
U.S. role. lntcmational Tradc Admon .• Washington. 1984. cuadro l. p,g. 4S: a su vez de 
rcvis1a de Comercio E11tlcrior. México 1986, pdg. 908. 

Es relevante. observar el toral y el flujo de la inversión extranjera 
directa norteamericana porque como veremos más adelante las IED en 
países en desarrollo por región si bien son de menor cuantía que las 
realizadas en países desarrollados. sin embargo. para los primeros es 
importante las IED para su desarrollo económico. Aunque todavía esto es 
cuestionable. puesto que como se ha visto en ese trabajo. deforman la 
economía; sin embargo. como salida a la crisis dentro de los que marcan las 
tendencias de las relaciones internacionales se aceptan; y esto invita a 
cambiar nuestros conceptos por razón de las nuevas realidades. 

Bll ldflm. p¡lg. 272. 
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5.5.3 IED según la rc¡¡:lón a donde se dlrl¡¡:en 

En los países en vías de desarrollo se distinguen las Empresas 
Norteamericanas porque son más numerosas sus inversiones. dominando 
en Asia (sobre todo en Hong Kong. Filipinas y Singapurc). 

En el total de firmas de las E.T. sobresalen las norteamericanas. que 
para 1973 contaban con un número de 2567 que compar:ada con el total 
de ta Comunidad Económica Europea de 4532 representa aún más de la 
mitad en el mundo y del total de Europa que son 5956. menos de la 
mitad(70). 

La crisis del capitalismo ha provacado que los capitales financieros a 
países en desarrollo aumenten y también que las IED en países 
desarrollados haya sido desigual. aunque haya tenido altas y bajas en 
países en desarrollo. así por ejemplo tenemos que entre 1970 y 1984 pasó 
de 68.7% a 74.5% respectivamente en países desarrollados: en cambio el 
mismo período en países en desarrollo pasó de 25.4% a 23.1% 
rcspec1ivamen1e. En . América Latina en particular descendió notoriamente 
de 14.7% a 10.8% entre 1970 y 1984 (cuadro Nª 5). 

70 Commlaslon des Communatds Europdenes. Etudes sur les entreprlses 
multlnatlonal11s. Julllet 1976. pp. 44-45 -Cahler: Les multlnatlonales. op. cit. 
~.23. 
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Cuadro Nº S 

Distribución por reaión de la IED de Estados Unidos, 
1950-1984 
(porccnlajes) 

19SO 1960 1970 1980 1984 

"IUl"AL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Países Desarrollados 48.3 60.6 68.7 3.5 74.5 
Países en Des. 48.7 34.9 25.4 24.7 23.1 
Amll!rica Latina 37.7 23.5 14.7 12.3 10.8 
Argentina 3.0 1.5 1.4 1.2 1.3 
Brasil s.s 3.0 2.0 3.6 4.0 
Ch lle 4.6 2.3 1.0 0.2 
Colombia 1.6 1.3 º·" 0.5 
México 3.S 2.S 2.3 2.3 2.3 
Pcrli 1.2 1.6 1.0 0.8 
Venezuela 8.4 8.1 3.0 0.9 0.7 

Laa su mu no pueden coincidir con los totales debido al redondeo. 
Fuen1e: Dcpanamcnto de Comercio. Sclcctcd Data in u.s. lnvcstmcnt Abroad 1950-1976, 

febrero de 19s2. ·u.s. dircct lnvcstmcn1 Abroad 1977-1983". En Survey o Current 
Business. noviembre de 1984. p. 24, y Survcy Currcnt Business. Junio de 1985. 
Comercio Exterior N. JO Oct. de 1986 pag. 909. 

214 



¡ 
1 

1 
1 

! 
De acuerdo a otras fuentes norteamericanas y a la distribución de las 

empresas trasnacionales por región hu6sped nos encontramos que las 
norteamericanas ocupan un 42.6% eft Europa y un 21.4% en AL. Ver 
Cuadro N" 6. 

Cúad[a is• 6 
Distribución reaional de las filiales extranjeras de ••• ET 

de acuerdo a los paises huéspedes (1980). 

Región Huc•pcd EE.UU R. Unido Alcmani• Japón C•nad.6 
Economtas de mdo. 
desarrollado 
Norteamérica 12.9 14.1 9.0 17.1 34.9 
Europa 42.6 3S.2 68.2 19.S 39.7 
Otros 9.7 26.S S.2 S.2 8.1 
Subtotal 65.3 75.8 82.4 41.8 82.7 

Paises en desarrollo 
Am6rica Latina 21.4 4.7 9.2 13.4 12.6 
A frica 2.3 7.7 3.0 2.2 1.3 
Asia Occidental 0.9 0.9 0.8 0.8 0.4 
Asia del Sur y del Este 10.0 J0.4 4.4 41.7 2.8 
Europa 0.1 0.5 0.2 0.2 
Subtotal 34.7 24.2 17.6 S8.2 17.3 
"IUTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: UNCl"C (1983). Tabla 11.8. pág. 34. Otros: Austrialia. Japón y N. Zclandia. 

"Para América Latina esta situación es aún más aguda. pues la 
importacia de A.L. para Estados Unidos ha disminuido m6s rapidamente 
que la de todos los paises en desarrollo. en lo que se refiere a IED. 

Lo anterior queda demostrado en el decaimiento de las IED 
noneamericana en Am~rica latina que en 1960 era del 23.59& y en 1983 
descendió al 12.8% y el resto del mundo en desarrollo conserva el IO'll>. 

Ahora bien. "de ese 12.89&. equivalente al IOO'll> de lo invenido por 
EE.UU. en Am~rica Latina. 80% se concentra en Brasil. México. Argentina. 
Colombia. Perú y Venezuela. que son los países de mayor tamafto. mayor 
magnitud de mercado interno y nivel de ingreso per cápita"'(71). 

Por último. la posición neta de la IED norteamericana (que es la 
diferencia entre inversión directa en el exterior menos la inversión directa 

71 Cfr. fdem, pilg. 174-175. 
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Colombia. Perú y Venezuela. que son los países de mayor tamafto .. mayor 
magnitud de mercado interno y nivel de ingreso per cápita .. (71). 

Por último. la posición neta de la IED norteamericana (que es la 
diferencia entre inversión directa en el exterior menos la inversión directa 
en su propio territorio)" fué de 133.400 millones de dólares en 1979; 
bajando a 92. 600 millones de dólares en 1983. ésto significa que entre 
1970 y 1983 la IED de EE.UU. creció tres veces, en cambio la IED de otros 
paises en su territorio creció 10 veces. La mayoría de la IED en EE.UU. es 
de origen Europeo. cercana al 70%. en segundo lugar Canadá y tercero 
Japón, aunque este pasó del tercero al segundo en 1984"(72). 

Todo lo anterior nos conduce a analizar cuantitativamente las IED 
norteamericanas en general y su distribución. para ello es necesario 
comparar los precisos momentos de la crisis capitalista para llegar a 
conclusiones inmediatas y mediatas. así como juzgar el impacto producido 
por las mismas. 

"De acuerdo con el Departamento de Comercio. a fines de 1982. el 
va_lor de la inversión directa norteamericana en paises en desarrollo cayó a 
S3.160 miles de millones de dólares. El gran acontecimiento en la 
inversión internacional fué el incremento en los flujos de capital hacia 
Estados Unidos como producto de las altas tasas de interés y el 
comportamiento relativamente más sólido de la economía 
norteamericana" (73). 

Las razones explicativas y metodológicas que ayudan a que nuestro 
trabajo sea consistente y no contradictorio. en lo que respecta a la 
inversión extranjera directa norteamericana en AL se debe a que la 
disminución que hayan presentado dependió de que Europa y Japón 
aumentaron sus IED. además se diversificaron a campos que a los 
norteamericanos no les interesaba. A parte de la crisis de la deuda por la 
que atravesaron los paises latinoamericanos. 

Las inversiones de EE.UU. en el mundo durante 1967-1976. como 
antecedente a la década de los aftos 80 que hemos venido analizando 
fueron así: 1967 de 56.6 millones de dólares y en 1976 de 137 .2 millones 

71 Cfr. ldem, ~11· 174·175. 
7Z Cfr. ldem, 1Mf1. 176. 
73 SELA: Lll Palftlca Econdmfca dB Estados Unidos y su Impacto en Amdrlca Latina. Siglo 

XXI, Mdxlco, 1985, ~11· 68 
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de dólares: lo cual quire decir que E~U. ocupó en ese periodo de 53.8% y 
47 .6% respectivamente del total de inversiones extranjeras del mundo. 
esto es de las E.T. del mundo(74). Y ya para 1978 fué del 42.9% y en 1981 
del 41 .. S.% dentro del total mundia1(7S). conservando un primer lugar. 
sigui~ndole Europa Occidental y después Japón(76). Aunque conservió el 
primer lugar. sin embargo se observó una disminución relativa debido 
seguramente a la crisis monetaria internacional. 

En 1976 sobresalen de todas las E.T. las 50 que pertenecen a EE.UU .• 
ya por su rango o por sus números de negocios. 

Las filiales de las E.T. en 1976 dedicadas a la producción eran un 
total de 376 de las cuales 180 eran norteamericanas. de estas según el 
grado de participación eran: de 9So/o o más de capital invertido 6Ll filiales. 
de 50% a 94'% de capital propio invertido 21.4 filiales y de participación 
propia entre el 4o/o al 49%. 12.6 filiales y de porcentaje no conocido 0.9 
filiales. 

Según el modo de creación las E.T. eran en 1976. 396 en total. y de 
las cuales 180 norteamericanas y de éstas por razones de adquisición 
fueron el 47.7%. por creación de 45.5% y otros comportamientos no 
conocidos fueron de 6.8%; lo cual significa que el mayor porcentaje es el de 
adquisición. como se puede juzgar con estas cifras que en sus nuevas 
formas de operar. las E.T. norteamericanas prefieren la adquisición a la 
creación (Ver Cuadro Nº 7). 

74 Lfls Multlnallonalles. Cahier. Op. cit. ~- 14. 
75 Cfr. EU-AL. Op. pJJ¡g. 173. 
76 Lea Multinatlonallss. Op. cit. pag. 15. 
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Cuadro N 9 7 
Repartición de filiales de producción de 396 ET seaún la 

modalidad de creación o adquisición (en 'JI,) 

EE.UU. 
Modo de Creación 180.0 
Adquisición 47.7 
Creación 45.5 

6.8 
Total 100 

Europa 
135.0 
46.S 
33.8 
19.6 
100 

Japón 
81.0 
14.2 
83.8 

6.0 
100 

Total 
396.0 
45.S 
42.9 
12.4 

100 

Fuente: R. Vemon, op. cit. y Cahier: Les Mullinalionalcs. op. cit. p4g. 15 

En la siguiente subsección observaremos que la IED es aumentativa 
en aquellos sectores industriales. por las ya razones aducidas y donde la 
inversión nacional es débil o escasa y además "donde la magnitud de los 
mercados internos y el nivel del ingreso per cápita son la mayor fuerza de 
atracción para las transnacioanles cuando no se trata de recursos 
naturales. 

A pesar del incremento que podemos observar sin embargo: el 
fenómeno de transnacionalización se expande y abarca un número cada 
vez mayor .. de países y de empresas. Las estadounidenses pierden 
hegemonía en Ja década de los 80s, su parte en las IED total pasó del 46% 
al 30% en poco más de diez afios. mientras las de Japón y Alemania 
Occidental aumentan su participación en Ja producción internacional. no 
solamente en términos de volumen. sino en cuanto al número de empresas 
que operan en el exterior(77). 

"En los aftos de 1970 A.L. absorbe el 60% de inversiones directas. casi 
el doble de Asia. A principios de J 980. Ja mitad de las inversiones directas 
corresponde a las norteamericanasº'(78). 

Así por ejemplo Ja IED en América latina se descendió en ºº 1981 
despul!s de ser de 17000 millones de dólares. sus flujos bajaron a 1J900 

77 Eduardo Whflfl. •Las Inversiones Extranjeras y ta Crisis Econdmlca en AnuJrlca 
Latina•. Comercio Exterior. Vol. 36, No. 10 Mdxico Octubre de 1986. IMt/s. 
855-865 

78 CEPAL: •t..s Empresas Transnaclonates y Amdrlca Latina. Sltua:ldn Actual y 
Ptln;p11Cl/V11s Frente a ta Crisis• Santiago de Chile 191U; •la vez de Re.,lsta de 
Comercio Exterior: op. cit. p_,. 857 
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millones de dólares en 1982 y 3500 millones de dólares en 1983"(79). 
Problema que en párrafos anteriores ya ha sido explicado y que no 
contradice el trabajo. 

En A.L. y en particular en los países más endeudados como son Brasil. 
México y Argentina las IED descendieron de S 522 millones de dólares 
entre 1977-81 a 6 375 en 1982 y de esta fecha y cifra a l 874 millones 
en 1984. (Cuadro N" 8) 

Drástica situación que sólo es explicable por la i_ncapacidad de pago al 
exterior. problemas de balanza cOmercial. etc. 

Periodo 
1977-198 

1982 
1983 
1984 

Cuadro Nº 8 

Flujos anuales de IED hacia América Latina 
(en millones de dólar-es de 1980) 

(millones de dls) 
.5 .522 • 

6 375 
3 297 
1 874 

Brasil 
43.t 

6.3 
47.J 
Sl.2 

Panicipación en % 
Mcx. Arg. 
28.6 8.0 
22.0 3.6 
14.8 S.6 

2.1 11.S 

Otros 
20.3 
28.1 
32.S 
35.2 

Excluye al área del Caribe 
Fuente: FMI. Balance of Paymcnts Statistics 
• PoUtica estadounidense de inversión extranjera". Comercio Exterior. vol. 10. M~x.ico. 

Oct. 1986; pág. 857. 

5.5.4 Distribución de la IED norteamericana por sectores de 
producción 

En lo que se refiere a la Inversión Directa norteamericana por 
sectores. encontramos: " Por un lado. Estados Unidos poseía cerca de 1/4 
de su inversión en minería y petróleo. Esta porporción era similar a la de 
Japón (quien carece de esos recursos) y en cambio es muy distinta de la 
diferencia de los paises europeos. que destinan una baja proporción a tal 
propósito. Este país dedica una mayor proporción que los europeos a 
actividades de servicios. finanzas y comercio. 

79 Blinco Mundial. Informe sobra el Desarrollo Mundial. Washington 1985; a su vez de 
Revista de Comercio Exterior. Op. cit. pl1g. 857 
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La tendencia general es a una reducción de las invrsiones en recursos 
naturales y a un aumento de la inversión en servicios. mientras la 
proporción destinada a las 1nanufacturas se mantiene relativamente 
constante. 

Las IED norteamericanas en los países en desarrollo en ciertos 
sectores tiende a mantenerse estable o aún a aumentar. tal es el caso de 
las manufacturas. ya que en 1982. fue de 19 21 O milJones de dólares y en 
1984 de 20 146 millones de dólares. Empero América Latina en 
particular. es mínimo lo que aumenta en las mismas fechas; la IED 
manufacturera en A.L. cambió y en 1982-84 fue de 15 640 a 15 665 
respectivamente un aumento de 25 millones de dólares. aunque Jo 
invertido en la suma de todos los sectores manifiesta disminución: 3~ 654 
millones de dólares y 28 094 millones de dólares en el mismo 
periodo.(Cuadro Nº 9) 

Cuadro Ng 9 

IED de EE.UU.: Evolución del volumen total en 1982-1984. 

1982 1983 1984 1983 1984 1983 1984 
IED Variación 

(Millones dls.) Porcentaje 

Eal'..11:1 l:D d1:1 52619 51429 53931 -1190 2502 -2.3 4.9 
Petróleo 16040 16903 18417 863 1514 5.4 9.0 
Manufacturas 192!0 18400 20146 - 810 1746 4.2 9.5 
Ouos :acct. 17369 16126 15368 -1243 758 -7.2 -4.7 
A. La1ina 32654 29673 28094 -2981 -1579 ·9.1 -5.3 
Petróleo 6677 6944 5940 267 ·1004 4.0 -14.5 
Manufac1uras 15640 14766 15665 -874 899 -5.6 6.1 
Olros SCCl. 10337 7963 6489 -2374 -1474 -23.0 -18.5 

Fucnle: U.S. Dcpanmcnl of Commcrcc. Surys:y oC Cyrrs:m B115in1:ss. vol. 65. mlmcro 10. 

oclubrc de J 986. pdg. 858. 

Las inversiones direcras de Estados Unidos han mantenido una 
situación estable en países en desarrollo. así por ejemplo. en 1982 fueron 
de 52619 millones de dólares y en 1984. de 53 931 millones de dóla~es; 
En lo que respecra a América Lalina se observa en el mismo periodo un 
ligero aumento: 1982. de 32654 millones de dólares; y en 1984 de 28094 
millones de dólares. En lo que respecta a los sectores tanro en un caso 
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como en otro sobresalen las inversiones en manufacturas (ver mismo 
Cuadro N" 9). 

A nivel mundial por sectores las ET norteamericanas tienen mucha 
presencia en el petróleo. la industria automotriz. construcción electrfca. 
siderurgia. metalurgia; en cambio en la informática poseen predominio(so). 

Como antecedente. en 1978 la distribución sectorial de la IED 
norteamericana en el extranjero se manejaba de la siguiete manera: De la 
industria total 168 081 millones de dólares. industria extractiva 40 322 
millones de dólares. manufacturas 74 207 millones de dólares. servicios S3 
!li!li3 millones de dólares, bancos 24065 millones de dólares(Bl). 

Se puede observar que según el rango o jerarquía ocupada por EE.UU. 
con respecto a los sectores en las que más invierten en el exterior con 
respecto a los otros 10 países y en particular Japón. Alemania. tenemos: 

Está en et primer lugar en computadoras y aeronaves. 
En et segundo lugar en telecomunicaciones. petroqufmicas. plásticos. 

instrumentos (máquinas sofisticadas). farmaceúticos y semiconductores. 
El tercer lugar en automóviles. 
La competencia directa en los rubros eit donde ocupa et segundo 

lugar y que en cambio el primer lugar es ocupado por: Japón y Alemania 
Occidental. La competencia en los rubros donde ocupa el tercer lugar 
corresponde al primero a: Japón. 

Ahora bien. de los sectores en donde ocupa el primer lugar sobresale 
las aeronaves. que según pronostican permanecerá en ese lugar hasta 
1995. 

Existen sectores donde no aparece (desde luego en comparación con 
los 10 países que más exportan); por ejemplo en: acero. ropa. pulpa y 
papel. textiles. aluminio. herramientas y maquinaria. (Ver Cuadro ND 10) 

60 CMler. Les Multlnatlonal/es. Op. cit. p~gs. 21·23. 
111 N/Oel Grlwade. Op. el/. ¡mg. 162. 
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Cuadro N 11 10 
Los m•yores exportadores del mundo: 

fndu•trias. 
(mile• mm. dls.) 

Pnls Porcentaje 

1) Automoviles 

Japdn 
RPA 
EE.UU. 

2) Acero 

29.t., 
20.7., 
1l.91JL 

Japdn 21.0IJL 
RFA 16.JIJL 
Francia 9.2 .. 

3) Ropa 

Italia. 13.4., 
Hong Kong 1 l .6'9lt 
Korea. 9.21JL 

185.8 

63.0 

57.0 

4) Tclccomunicacionc• 41.6 
Japdn 33.5,. 
EE.UU. 11.llif, 
RPA 8.!11' 

5) Petcoqufmicas •O. 6 

RPA 16.5 .. RFA 
EE.UU. 14.BllJloEE.UU. 
Holanda 10.4':1.Suiza 

6) P"sdcos 3 6 • 2 
RFA 21.3':1.Japón 
EE.UU. 13.3':1.EUA 
Holanda 11.4':1.Malasia 

7) Computadoras 3 3. l 

EE.UU. 30.9':1. RFA 
Japdn 19.7':1.Canad6 
RPA 8.811Jloffolanda 
15) Maquinas-Herramienta• 13 .2 

.Japón 27.3':1. 
RFA 24.3 .... 
Suiza 9,9'il. 

País Porcentaje 

8) lnstruments 

Japón 
EE.UU. 
RPA 

9) Pulpa y Papel 

Canadá 19.2% 
Finlandia 14.S'ii 
Suecia 13.0'ii 

10) Aviones 

EE.UU. 47.2 .. 
Francia 16.9':1, 
Oran DretaftalO.BIJL 

11) Textiles 
Japón 16.3% 
RFA 15,4'!1. 
Italia 14.6r;L 

12) Farmacelltlca 

16.0% 
13.59'. 
12.0% 

13) Semiconductores 
21.6% 
18.3% 
8.3'ii 

14) Aluminio 

13.3% 
12.09'. 
7.0% 

. Fuente: Data Resources lnc. de....&u.l.u.w:. 4 de enero de 1988. 

222 

Exporracionc• 
(miles mill.dls.) 

30.6 

27.7 

26.l 

23.4 

20.0 

l 8 .1 

15.1 



De las quinientas empresas transnacionales norteamericanas má.s 
grandes en el mundo según los sectores de inversión. sobresalen las de: 
automitriz, (SS), alimentos (S3), elecn-ónica (47), química (44), productos 
forestales (33), equipo industrial (33) refinerías de petróleo (32), etc. 

Dentro de esas 500 empresas, sobresalen del 1º al 5º lugar por sus 
ventas las siguientes: General Motors 102.813.700 dólares. Exxon de 
69,888,000 dólares; Ford Motor 62, 71 S,800 dólares; Mliquina para 
negocios internacionales S l ,2S0,000 dólares; La Mobil 44,866,000 y la 
General Electric de 3S,21 l,000 dólares, etc."(82) 

Las ventas de las 4530 E.T. en el mundo en 1973 sobresalen las 
realizadas por Estados Unidos que fue de 680 135 millones de dólares 
mucho más arriba que las ventas que realizaron en total las de la e.E.E. que 
fue de 48S 780 millones de dólares o las de toda Europa de S38 833, 
millones de dólares. "Las E.T. norteamericanas entre las 500 más 
importantes en el mundo para 1985 alcanzaron un monto de 1807.1 
billones de dólares; y ya para 1986 bajaron hasta 1723.4 billones de 
dólares''(s3). Para 1987. las diez E.T. norteamericanas md.s grandes de 
acuerdo a su rango y ventas son las siguientes. (Ver cuadro 11). 

112 Fonune. Abril, 27 de 1987, pllQ. 160 y 182 en adelante 
113 Fortune. Abril .de 1987 
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Switl lndcpcndcnt 
Wilson Foods 
L.e·. Foslcr. 
SmithficJd Foods 
FafrchiJd lndus1rics 
AUcghcny ln1crna.t. 
Thom Applc Vallcy 
Nadonal Oypsum 
Ocncsco 
Lcvcr Brolhcrs 

Cuadro ND 11 

Las Diez más grandes 

Rango 
141 
299 
455 
336 
309 
186 
415 
207 
450 
155 

Vcnla.s 
162.20 (miJJ. dls.) 

39.57 
39.14 
37.57 
33.50 
29.09 
21.75 
18.51 
17.30 
16.40 

Fuente: .Eaa..u.w:.. 27 de abril de 1987. pág. 182. 

.. -· ·--·_;;_ ....... ~-.~~~~.-= ...... 

Por úlr:imo y con nombres específicos, podemos mencionar Jas 
empresas tras nacionales norteamericanas que en J 981 tuvieron mayores 

·ventas con rescpeto a empresas trasnacionales europeas y japonesas: ET 
dedicadas a Ja industria aeroespacial. Tecnologfas Unidas •. Boeing. RockweJI · 
InternationaJ. MacDonnell Douglas. General Dynamics, Martin·Marieua y 
Lockheed. Industria automotriz, General Motors, Ford Motor. Industria 
Química: E.I. Duponr. Dow Chemical, Union Carbide. Bancos Comerciales: 
City Corp., Bank Anlerica Corp. Chase Manhattan. Productos Metálicos: Gulf 
and Western, Continental Group. Reynolds Metals. Textron, McDermontt. 
Industria EJecrrónica: General EJectric. lTT. Western Electric, Westinghouse, 
R.CA. Manufactura de Metales: US Steel, Bethehem Steel, LTV, Armco. 
Farmacéurico: Johnson & Johnson. American liome Products. Warner
Lambert, Btistol-Mayers, Merck, Eli Lily(84). 

5.6 El Marco .Jurídico de la IED de Estados Unidos 

5.6.l Marco Global 

Desde 1973. en EE.UU. empezaron a adoptarse en forma sistemárica 
las disposiciones legales con respecto a las JED en su territorio. como 

84 Roben E. Baldwln et a/Ji. Op. cit. p¡.lgs. 238-245. 
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consecuencia de los abundantes recursos financieros de la OPEP. Por otra 
parte se tomaron políticas para los países desarrollados en cuanto a 
inversiones extranjeras directas en territorio norteamericano. tomando 
gran iniciativa e importancia el Departamento del Tesoro y otros 
organismos económicos. 

Cuando un gobierno da apoyo a determinados grupos. a ciertos 
intereses. a ciertos negocios. entonces afirmamos que se dá un binomio 
entre intereses. negocios y gobierno pero bien se puede decir que el 
Gobierno de Estados Unidos desde la d6cada de los 70 .. s ha venido dando 
apoyo institucional a sus Empresas Transnacionales. de manera que ha 
creado disposiciones jurídicas que le dan un marco legal a sus inversiones 
directas en el Exterior. ya que estas forman una parte del total de sus 
intereses nacionales. 

"Es posible afirmar que existen dos políticas. una para los países 
desarrollados y otra que se imponen al Tercer Mundo" 

"Las primeras disposiciones legales concernien1es a las IED se dan la 
crisis de los ochenta, sobre todo para paises en desarrollo 

Es en la crisis financiera de 1982. en tanto los créditos de bancos 
comerciales se escasearon cuando el nuevo equipo de capital y libre 
mercado. empezó a apoyar mediante políticas económicas y marcos 
jurídicos a las inversiones directas y más en países en desarrollo; para lo 
cual se creó .. un grupo de Trabajo sobre Polflica Internacional de 
Inversión. pero su propósito fu6 el de analizar el flujo creciente de capital 
hacia EE.UU., sin embargo. de ese grupo sobresale para las IED 
norteamericanas Ja Corporación de Inversión Privada en el Exterior"(ss). 

"La Corporación de Inversión privada en el Exterior. junto con la 
Corporación Financiera Internacional (CFI) y la Corporación 
lntemamericana de Desarrollo (BIC), han recibido el apo}ro del gobierno 
norteamericano. "Las inversiones de firmas norteamericanas en proyectos 
respaldados y garantizados por las ET crecieron de 499 millones de dólares 
en 1979 a 1636 millones en 1984"(86). 

115 SEL.A. L• Politlca Econdmlca de Estados Unidos y su lmpacto ••. ap. cit. pélg. 66 •ts Fltlll. Forelgn Prlvate lnvestment .••• Op. cit. cuadro Nrl 2. 
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5.6.2 Apoyos .Juridicos-Politicos 

La Corporación de Inversión Privada en el Exterior es un organismo 
gubernamental que fomenta la lnvers'ión Privada estadunidense en países 
en desarrollo. asegura a las empresas nortéamericanas contra ciertOs 
riesgos políticos. y en grado financía la investigación y el desarrollo del 
Proyecto"(B7) .. cuya existencia para cuando fué aprobado era de má.s de 10 
aftas y en 1978 fué reautorizado en sus actividadcs(as). 

Este proyecto de renovación de la CIPE fué presentado ante la 
Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos el 30 de 
Abril de 1981 y en el cual lo más sobresaliente: "Estados Unidos tiene un 
f'uerte interés nacional en ayudar a esas naciones a efectuar los ajustes 
necesarios . Los conflictos y problemas de los paises en desarrollo gravitan 
sobre nuestros intereses políticos y de seguridad, como lo demostraron 
elocuentemente las últimas acontecimeintos de América Central" "La CIPE 
tiene además un papel excepcional. y cada vez más importante, que 
desempeftar en el esfuerzo de ayuda al exterior. así como al ayudar a las 
cooperativas y a las organizaciones voluntarias privadas a iniciar o 
expandir actividades en el exterior. Promover las inversiones 
norteamericanas en los países en desarrollo también impulsará a este país 
hacia et cumplimiento de un objetivo crecual, es decir. alcanzar una 
posición comercial fuerte y competitiva. La salud económica de Estados 
Unidos es determinada hoy más que nunca por nuestra capacidad para 
comercial en los mercados internacionales, en particular. los mercados 
emergentes. cada vez más grandes. de los paises ·en desarrollo"(89). 

Otra de las medidas en países en desarrollo es la expansión de la 
CIPE cuyo contenido es promover los seguros y garantía a las E.T. y exigir 
aceptar a los países receptores de inversión directa un arbitraje 
internacional en caso de disputas. OPIC respaldó en 1978 499 millones de 
dólares y en 1984. 1636 millones de dólares. un ~ignificativo crecimiento. 

87 lb-m 
BB Serolo Bitar y Carlos J. Maneta. "'Poi/tics Económica do Estados Unidos en Amdrlca 

Latln•·· Documentos de la Administración Reagan. Grupo Editar /atfnoamerlcano. 
Buenos Aires. 1984. p•o. 270-271 

89 tdem, ¡»g. 272. 
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En cuanto a las políticas para los países en desarrollo cabe mencionar 
que "la política de Estados Unidos asume car4cter más declarativo y les 
asigna a ellos la responsabilidad de atraer inversiones extranjeras. En 
erecto. las declaraciones estadounidens"'s realzan la importancia de las IED 
para compensar la disminución de los crédilos bancarios .. (9o) Igualmente 
el gobierno de Reagan ha manifestado que los países en desarrollo deben 
alcanzar un crecimiento autosostenido. en lugar de apoyarse en la ayuda 
financiera externa (91). 

La motivación de la política extadounidense hacia los países en 
desarrollo es que ellos mismos deben crear un "clima favorable" para la 
inversión extranjera. Por lo tanto. Estados Unid¡,s se siente eximido de 
estimular las inversiones en dichos países y sugiere que tales acciones 
deben adoptarlas las naciones receptoras. Su receta es la liberación del 
comercio. la inversión y las finanzas; la educación de la presencia estatal; 
la ex.tensión de los mecanismos de mercado. y la necesidad de que haya 
estabilidad política. El Departamento del Tesoro lo expresa de la siguiente 
mancra: ... Los países de menor desarrollo que confían más en las fuerzas 
del merca~o y en la poca intervención del Gobierno pueden esperar un 
cspectaculai" crecimiento de los proyectos... Así. el mejoramiento interno 
del ambiente para las inversiones... tiene especial importancia ne el 
crecimiento de la transferencia de recursos privados ... ". 

Entre las importantes poUticas específicas de Estados Unidos que 
inciden en los paises en desarrollo cabe mencionar: 

a) La firma de acuerdos multilaterales y bilater_ales que contengan los 
principios y criterios señalados. 

b) Las disposiciones legales que se refieren a la inversión extranjera. como 
los contenidos en la actual ley de comercio 

e) Los seguros de inversión 
d) La acción de organismos multilaterales. en particular del Banco Mundial 

en materia de seguros. cofinanciamiento y resolución de disputas" (92). 

90 Dan K•neth. ·changes and Conllnulty: American ForelQn Pollcy In th• 19Bo·s·. En 
,,_,,,,nment of State bulletin. Dic. 1984, f'llg. 70-74 

91 FMI. Fa,.¡gn Prival8 tnvestment In Develop/ltfl Countrltls. Ocass/onat ,._ -· 7.J; 
W•shlnglan. Enero de 1985 

92 SEL.A. AL-EU. Op. cit. pág. 189. 
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Otras acciones. que finalmente forman parte del marco legal de 
apoyo a las JED. son las que el gobierno de Esrados Unidos ha impulsado a 
lravc!s del Banco Mundial y el Banco de Desarrollo. 

El primero propuso Ja creación de un organismos multilateral. que se 
llama Multilateral Inveslment Guaranty Agency (MIGA). aún todavía está 
en el papel. sin embargo. sus acciones. que eran: garantizar a Ja inversión. 
cuyos seguros podrían abarcar préstamos. contratos. utilidades. derechos 
de propiedad intelectual. reinversión de utilidades. ele." Se estima que 
menos del 20% de los flujos de inversión de países desarrollados a países 
en desarrollo estuvo garanrizado por programas nacionales entre 1977-
1988. 

Otra i.niciativa del BM que es apoyado por el Gobierno de EE.UU. es el 
Centro Internacional para la Solución de Controversias sobre Inversiones 
(The Inrernational Center for Settlemenr of lnvestment Disputes. ICSID) 
creado en 1965 (93) y ya para 1983. 70 países en desarrollo habían 
ratificado la Convención del ICSJD. 

La ley de comercio de 1984. contiene normas importantes sobre IED 
en Jos países en desarrollo y dá al gobierno poderes adicionales para 
negociar con otroS países la reducción o eliminación de barreras a las 
inversiones extranjeras. La nueva ley de comercio pone en manos del 
gobierno norteamericano poderes adicionales para negociar con otros 
pafses la reducción o eliminación de las barreras a la IED. 

En la sección 305 por ejemplo. se definen las barreras al comercio de 
servicios. entre las que incluyen "actos. políticas. y prácticas que 
constituyen barreras. significativas o alteraciones a las IED. especialmente 
si dicha inversión tiene repercusiones en el comercio de bienes y 
servicios••. En tales casos el gobierno estadounidense puede imponer 
barreras. suspender ventajas o cancelar acuerdos comerciales(94). Aquí se 
puede juzgar lo unilateral de la posición o la disposición que E.U. dai a las 
E.T. y cuando éstas obtienen barreras por parte de los. países huespcdes. 

Estados Unidos define como acto y polftica o práctica que viole o sea 
inconsistente con Jos derechos legales internacionales de EE.UU .. a todo lo 

:! !t:f:'Jc."?:'t¡,J::,;,:J:,~se ante la lnversl6n EJttranjera en Amflrlca Latina•. Comercio 
EJtterlor; op. cit. p;Jg. 916 
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que niegue ·el trato nacional de nación má.s favorecida el derecho de 
establecimiento o la protección de los derechos intelectuales: lo 
discrimina1orio para el "cualquier acto. polftica. práctica que niege el 1rato 
nacional o de "nación más favorecida" (NMF) a los bienes. servicios o 
inversiones de Estados Unidos" también las disposiciones pueden ir en 
línea de la limhación de la aplicación del Sistema Generalizado de 
Preferencias en caso de que un país en desarrollo lleve a cabo políticas de 
inversión que distorisionen el comercio (9S). 

Así tambi6n por parte de EE.UU. y sus IED es de capital inter6s la 
expansión de los seguros y garantías. que se oponen a la jurisdicción 
nacional. 

96 ldflm. pifo. 189. 
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.5.6.3 El Marco Leaal de EE.VV sobre sus ID bac:la Amfrlc:a 
Latina 

¿Cu41 es la política actual de Esrados Unidos en cuanto a sus 
inversiones en América Latina? 

La crisis financiera de América Latina como ya se mencionó. ha 
hecho que se dé más a1ención a las IED. Por ejemplo. han aumentado los 
intentos por modificar las disposiciones de E.T. Igualmente. éslas han 
incrementado las presiones para obtener una mayor liberación en las 
normas latinoamericanasfli sobre todo que desde los mediados de los 80'"s 
la IED estadounidense continúa representando aproximadamente el 60% 
del acervo total en A.L. y lo más significativo de ello es que el SO% 
corresponde a la inversión en manufacturas como ya se mencionó. 

Para que las inversiones norteamericanas prosperen en los países en 
desarrollo. la política extadounidense además de imponerles condiciones 
como: "fuertes devaluaciones. derecho de libre establecimiento. 
rentabilidad compatible con el costo del dinero. tasa de cambio realista. 
elc."(96). 

Los caminos que EE.UU. utiliza son por sobre todo a través de la 
renegociación de la deuda externa. imponiendo exigencias como: la 
aceptación de untribunal arbitral internacional para sus inversiones y la 
subrogación de los derechos de la OPIC a terceros. A lo anterior hay que 
aftadir la Ley de Comercio de 1984. que ya se mencionó. por lo cual se d4 
un trato semejante al comercio de bienes con los servicios e inversiones 
extranjeras y también cabe mencionar las represalias vía comercio que 
impone a las importaciones de aquellos países receptores de sus 
inversiones. 

Las políticas que EE.UU. en favor de las E.T. toma en cuenta para 
estimular sus inversiones son: a) acceso al mercado local. b) acceso al 
mercado regional del que ese país es parte. c) salvar las barreras 
arancelarias. y d) evitarse las barreras no arancelarias. 

Este nuevo marco de las inversiones directas norteamericanas. se 
relaciona con el hecho de que '"más del 90% del comercio exterior de los 

96 Sergio Bitar. •La polltlca de Inversión extranjera do Estados Unidos•. Comt1rr:lo 
Exterior. op. cit. pllg. 916 
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EE.UU. está relacionado con las empresas transnacionales. y casi el 409& del 
comercio de ese país se produce entre filiales. es decir. comercio entre las 
empresas de grupo. y debido a la creciente internacionalización de la 
economía mundial y como resultado del progreso del avance de la 
tecnología. las E.T. han hecho cada vez ma)'or hincapié en estrategias 
mundiales para el desarrollo y comercialización de productos. a fin de 
general ganancias de volumen suficiente como para justificar grandes 
inversiones. Además. el crecimiento y el rápido ritmo de innovación en los 
mercados internacionales de capitales han dado a las E.T. una mayor 
flexibilidad a efectos de obtener financiación para inversiones externas así 
los bancos. 

En tanto avanza el decencio de los aftos 80 se destacan: la 
importancia cada vez mayor de los EE.UU. como país de origen de las E.T .• 
la importancia cada vez mayor de Japón como país inversionista; el ajuste 
de las E.T. al medio económico del decenio de 1980; la posibilidad de que 
los países en desarrollo alivien sus problemas de la deuda externa 
mediante la inversión de la deuda en capital y la influencia de la política 
interna de los países en desarrollo respecto de la inversión extranjera 
directa en el nivel de esa inversión como veremos en el capítulo de las 
transnacionales en México; por último podemos agregar que una política 
más eficiente hacia la inversión extranjera debe reconocer el marco global 
en el que operan las transnacionales. en particular las norteamericanas. 

S.7 Conclusión 

Las inversiones extranjeras norteamericanas son apoyadas por et 
Estado y gobierno norteamericano por lo cual forman parte de sus políticas 
globalizadoras del mismo; éstas se manifiestan en poUticas exteriores que 
se van adecuando a los momentos históricos por los que atravesaron las 
relaciones internacionales y por las que nos encontramos en ésta última 
década del milenio; en donde nos hemos dado cuenta que se han renovado 
las estrategias en tas poUticas de los gobiernos y en los mecanismos de las 
ET norteamericanas para ganar mercados y seguir manteniendo su ritmo 
de ganancias; esto les ha conducido a renovar sus formas de operar a 
través de nuevos elementos y nuevos mecanismos de dirección. de 
distribución y . de producción impactando con ello a las economfas en vías 
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de desarrollo. que es el punto principal de relación de Is ET y 
particularmente con AL. 

Todos los datos, cifras y estadísticas acerca de la distribución de las 
IED de EE.UU. nos confirman que aún guardan una posición privilegiada 
tanto en el stock mundial como en el total regional, muestra de ésto es su 
monto y presencia en dos principales regiones: Europa y América Latina .. 
Los sectores en tos que predominan las inversiones directas de EE.UU. son 
las de punta. las manufacturas y servicios como se confirmó con los 
cuadros estadísticos. 

Finalmente pudimos constatar que al unísono de políticas 
globalizadoras y de políticas económicas exteriores. se dá un marco legal 
por parte del gobierno norteamericano a los inversionistas e inversiones 
de su país en el extranjero para proteger, asegurar y defender los 
intereses tan específicos de las ET en su relación con paises de menor 
desarrollo. sobre todo ante los riesgos financieros. poUticos y de 
desestabilización. 

Lo anterior es tan importante que definitivamente._ Estados Unidos 
hoy más que nunca, no podría echar marcha atrás en su posición y en sus 
poUticas. Al hacer la lectura de los acontecimientos en Europa del Este y 
los acontecimientos en América Central, así como Sudamérica y los éxitos 
políticos que ello le representa, no podemos menos que aceptar que en lo 
económico y lo comercial habrá escalada de IED norteamericana. 
aumentará su presencia lo que hará a los paises receptores en vías de 
desarrollo más vulnerables. 

Es indudable que los países receptores, dependiendo de su situación 
y promoción a las inversiones extranjeras, recibirán más o menos 
inversiones de éste tipo de Estados Unidos. En eso también entrará en 
juego la aceptación de los ajustes que hagan a sus economías dentro del 
naarco ncoliberal y tos condicionamientos legales y políticas que busquen 
las E.T. norteamericanas. 

La interrelación de lo económico con lo poUtico, de los negocios e 
intereses determina las alternativas demócratas y republicanas que los 
gobiernos de EE.UU. han aplicado hacia América Latina. La Doctrina 
Reagan es muestra del endurecimiento para convertirse en una 
intervención directa a través de negocios y presiones políticas. Estas 
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polfticas son parte de la defensa de los intereses de Es1ados Unidos y 
asegura su dominio en sus áreas de influencia. 
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CAPITULO VI 

LAS INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECTAS EN MEXICO Y LAS 
NORTEAMERICANAS EN PARTICULAR 

6.1 Introducción 

6.1.1 Objetivos y Alcance del Capitulo 

Las Inversiones Extranjeras Directas en México han tenido una 
importancia central en el desarrollo nacional. sobre todo después de la 
SGM. periodo en el que se trata. por parte de los gobiernos mexicanos. de 
llevar a cabo la industrialización y crecimiento del país a través de 
diversos modelos de desarrollo y en donde la IED resalta dentro de la 
inversión total. 

Por todo esto es que en este capítulo se pretende dar a conocer las 
políticas económicas y jurídicas del gobierno mexicano y sus pos1c1oncs 
ante las IED y. en particular. el nuevo reglamento de 1989 y los 
mecanismos operados hasta la actualidad. 

En seguida se observará cuál ha sido la evolución de la IED en 
general. teniendo como antecedente el periodo de 1960-1981 y 
deteniéndonos en los años 80. fechas clave de nuestro análisis: sus 
montos. su origen y distribución sectorial; la relación que guardan las 
IED con la balanza comercial y cuenta de capitales. para ver cómo 
impactan; cuáles son los nuevos mecanismos que el gobierno mexicano 
ha implementado para atraer IED. nos referimos a los SW APS ( Deuda 
externa por inversión extranjera ). 

Más adelante se hablará de la inversión extranjera directa 
norteamericana. su distribución en México y las principales empresas 
norteamericanas en México. para finalmente analizar las relaciones 
internacionales de México con respecto a las IED de Estados Unidos. 

6.1.2 Observaciones metodológicas 

en este capítulo 
también para todo el 

algunas 
trabajo: 

Cabe· expresar 
metodológicas válidas. 
seguimiento y análisis que estadís1ican1ente se lleva 

observaciones 
en el registro. 

a cabo por las 
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diferentes instituciones internacionales y nacionales de investigación y 
operativas. no coinciden en muchos de sus datos estadísticos. 

Los datos divulgados de la Comisión Nacional de Inversiones 
Extranjeras dependiente de la Secretaría de Comercio e Industria con 
respecto a las IED acumulada en México y las nuevas inversiones. no 
corresponden a los - datos dados a conocer por el Banco de México en 
todas y cada una de las fechas escogidas. Sin embargo. las estadísticas 
del Banco de México en relación a las IED en México y las cifras dadas 
por el Fondo Monetario Internacional. difieren por cuestión de pequenos 
porcentajes. 

Lo primero se explica de la siguiente manera: 
1) La CNIE no tiene registradas a todas las IED de las ET del mundo y de 
todas las ET en México. 
2) Las ET y las IED no contestan ni entregan el cuestionario y registr~ 

correspondiente; y en caso de entregarlo. lo hacen desvirtuado. 
3) Las ET y las IED en México con frecuencia utilizan prestanombres. 
4) Las IED en México registradas y declaradas ante la CNIE no son todas 
ni tampoco están aquellas cuyos porcentajes son de mucho menos del 25 
al 49% . 
.5) Las IED cuya participación puede ser de un poco más del 49% no .se 
asientan en forma convincente. 
6) Con frecuencia. por lo tanto. los datos de la CNIE son estimaciones. (1) 

Por todos estos puntos es que afirmamos que los datos de una a 
otra entidad a menudo presentan diferencias. Por otro lado. las 
estadísticas del Banco de México y del FMI se corresponden en un grado 
mucho mayor ya que el FMI alimenta su banco de información de la 
Banca Central de los países miembros: además. tiene liger.as variBciones 
en los propios análisis que de los datos se procesa en esa institución 
internacional. (2) Ver Gráfica No. 1 y los cuadros No. 1 y No. 2 que 
demuestran. como ejemplo. las diferencias entre los datos otorgados 
sobre IED acumulada por la Comisión Nacional sobre Inversiones 
Extranjeras y el Banco de México. 

1 La Gr.Jflca No. 1 resume el proceso de gsneracldn de lnformacldn sobre IED por parte de Ja 
CNIE. 
2 •La lnversldn extranjera y su efecto en el comercio exterior'". lnvestlgacldn Ecqaomlq No. 
17/i. Rhril-l11nln 1RRR. F;:,r.11lts:ul rlA Fr.nnnmf;:, llNAM. MArir.n. PAn tnR AO RrlAIAOIQ. 235 
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En el presente trabajo y en este capítulo haciendo un esfuerzo 
hemos ido a los datos que más nos aproximen para juzgar con 
objetividad la temática. 

6.2 Relaciones lnlernaclonales y la IED en Mfxlco 

El desarrollo de los países envías de desarrollo está condicionado 
en gran medida por la presencia de las grandes empresas 
transnacionales. Estos países deben forzosamente abrirse a estas 
empresas, lo cual invariablemente les subordina a ser dependencias 
periféricas. monoproductoras de materia prima o manufacturera. fuente 
de mano de obra barata y mercado receptor para los centros 
industrializados del mundo capitalista. La independencia económica es 
improbable y el desarrollo económico y la soberanía nacional quedan 
limitadas (3). 

Grandes monopolios extranjeros existen en México desde el 
periodo del porfiriato, dirigidos principalmente a la industria del 
petróleo y de la minería. sin embargo. eran significativos por sus 
volúmenes de producción y todavía más por su papel tan importante 
que tenía en la forma de funcionar en el mercado de capitales en la 
Economía Nacional; nos referimos a las inversiones de capitales 
norteamericanos e ingleses principalmente. 

Ya en los aftos veinte. son la Ford y la Coca-cola las m6s 
representativas; en la década siguiente podemos mencionar las 
inversiones en la industria textil como el Puerto de .Liverpool. 

Es a partir de la década de los aftos 50 cuando ya en forma 
definitiva las grandes empresas extranjeras son las que controlan las 
ramas mis importantes en la producción nacional por el supuesto 
despegue industrial que el país vivía y por la política económica que el 
gobierno instituyó. llamada "desarrollo estabilizador". En los aftos 
sesenta la presencia contundente de los monopolios extranjeros se 
potencializa por la intervención del Estado y que en la década siguiente 
hacen aparecer en el escenario los monopolios extranjeros como: 

3 Melttln Burl<• y Edgar Ortlz. •un modelo de <M .. rrollo Econ6mlco //mi- a ,,.-•• <MI 
Cotp0rallvl.,,,a Atlultlnaclonal en L•llnoamllrlc•: el caso de Mll11lco•. Mlm.a. Oepta. de 
Fnvtnmllf. llnlwtntlt1Arl rlA M.111/nA. 1RllR. 236 



Celancsc Mexicana, Andcrson Clayton, Kimbcrly Clark, Compallfa Ncstl6, 
la Moderna y las empresas annadoras de automóviles ("'). 

La JED en México sigue una estrategia productiva llevada a cabo 
por los poderosos Consorcios Transnat:ionales. Se reconoce a menudo 
que las ET tienen una estrategia global: '"La impórtancia de las ET radica 
en la existencia de una estrategia corporativa global que combina bajo 
su control central consideraciones financieras. comerciales. tecnológicas, 
administrativas y políticas•• (.5) como se vio en los capflulos IV y V; el 
caso mexicano no es la excepción. El modelo de desarrollo adoptado por 
M6xico a partir de 1940 (industrialización mediante sustitución de 
importaciones), permitió que el capital extranjero aprovechara una serie 
de medidas que fomentaban el proceso de industrialización. 

Hoy en día. y desde la crisis capitalista mexicana. la IED empieza a 
tener otra mayor importancia y las facilidades otorgadas a las mismas 
cada vez son mayores. además que se ha esperado y espera que 
0•desempeften un papel más destacado en el desarrollo industrial del 
país. importancia clara si observamos que la JE acumulada. directa o 
indirectamente. pasó de un incremento medio anual de 79b en la década 
de los setenta. a uno de 14% en la de los ochenta". (6) Dentro de la 
apertura que están sufriendo los países en las relaciones internacionales. 
M6xico no se queda a la zaga. ya por necesidad propia o ya por 
insertarse al primer mundo; por esta razón y por lo m4s importante que 
es la crisis misma y su propia crisis. es que en esta última década ha 
privilegiado su sector externo. ha adoptado una política neoliberal para 
solucionar su crisis y a esto se debe la restauración o ajustes económicos 
internos y su flexibilidad hacia lo externo. par~ c:rear un clima de 
atracci~n al inversionista extranjero y. de esta manera. lograr completar 
con inversión extranjera la nacional privada y pública y así mantener un 
mínimo crecimiento económico y empleo. aprovechando la abundante y 
barata mano de obra que existe en nuestro país. 

En la relación bilateral México-Estados Unidos. se 
palpables estas consideraciones. por la interdependencia 

hacen m4s 
que viven 

" Cfr. Gf'9110rlo Vida/. Crisis. Monopolio y Slst•ma Pollt/co •n Wxlco. Cuademqa 
uawerw114ma H. UAM. /1tt111J11/apa; Wxlco. 18/U. PAQ. 51. 
s s.pdhllldll y Chumacero. ·u. lnvsrsl6n Ex,,.n¡era en Mflxico•. (mini.o). Op. cit. FCE. 
t 973. Pa,,. 40. 
S Cfr. Jorge C••t•nares Prleoo. •La /nversldn Extranjera y su e'9cto en e/ Comercio 
&,.,,,,,-. /nere•f*1ec14a Fmn4mlcg. Facultad de Economl•. UNAM. No. 176. W11lco: Abrll-
.111nln 11111R. P. 11. 237 



ambos. países y que es manifiesta en una relación económica muy 
estrecha: en lo comercial. Estados Unidos es el principal socio comercial 
de M6xico: en lo financiero. Estados Unidos es el principal acreedor de 
M6xico: en lo laboral. Estados Unidos es el principal mercado de fuerza 
de trabajo mexicana y en inversión directa. Estados Unidos es el 
principal inversionista en México. 

Durante la presente crisis. la penetración de las empresas 
transnacionales en México ha constituido un elemento importante de la 
intervención económica y política de Estados Unidos. Debilitado y 

vulnerable por la crisis y un endeudamiento elevado. México ha tenido 
que abrirse econónlicamcntc hablando a los inversionistas extranjeros 
directos. poniendo en peligro el nivel y calidad de su desarrollo nacional 
y sus relaciones internacionales más libres. Esta situación se evidencia 
en las relaciones México-Estados Unidos. y este último a través de sus ET 
podrá seguir manteniendo su dominio. 

6.3 Las politicas económicas y juridicas del aobierno 
mexicano sobre tas JED durante la crisis. 

6.3.1 Pensamiento e ldeologia sobre la IED y su 
normatividad. 

El pensamiento e ideología que el gobierno mexicano 
contemporáneo posee con respecto a las inversiones extranjeras directas 
es que 6stas son un complemento a la nacional y por lo tanto hay que 
abrirse a ellas para promover el crecimiento económico. Actualmente. 
como producto de la crisis esto se ha planteado en base a un modelo 
neoliberal fundamentado en una política de menor gasto público. 
desincorporación y privatización de las empresas estatales. apertura al 
comercio exterior. mayor ingreso de capitales foráneos en sectores antes 
impedidos o que no han sido trabajados por inversionistas extranjeros. 

La política económica basada en dos Pactos (PSE y PECE) Pacto de 
Solidaridad Económica y Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico 
(1986-1990). que aunque son parle de loda una estrategia económica 
interna de lucha contra la inflación. de concertación económica entre los 
diversos sectores productivos. regulación de salarios y precios. 
delimitación de gasto público. de apoyo a l.a exportación. etc.23~n 



embargo. responden a una política económica neoliberal más amplia y 
de cobertura internacional. de suerte que en un momento dado 
convergen. Así. por ejernplo. la apertura al comercio exterior. converge 
con la mayor libertad de empresa (privada y extranjera) sin 
intervención y competencia por parte del Estado. la apertura de los 
espacios económicos (comerciales y financieros y de otros servicios). 

Es dentro de esa apertura donde se ubican las diferentes 
reglamentaciones y normatividadcs. que en mayor o menor grado 
posibilitan la inversión extranjera productiva o directa y es en las 
reglamentaciones. programas. mecanismos y apoyos gubernamentales. 
donde podemos mayormente darnos cuenta de la ideología del gobierno 
mexicano sobre las IED. 

El Presidente de la República. Lic. De la Madrid. dio a conocer el 30 
de junio el Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior 
(PRONAFICE) 1984-1988. Este docurne;,10 responde a los retos que el 
país enfrenta: la generación de empleos y satisfactores básicos: así como 
superar la elevada vulnerabilidad de nuestra economía. frente al 
inevitable cambio del contexto 

Esos retos solamente 
mundial. 
hallan su posible 

reestructuración de la industria y el comercio exterior. 
solución en la 

Para que el empresario nacional sea líder del desarrollo industrial 
y se aprovechen plenamente las potencialidades y creatividad de los 
sectores público. privadO y social; en un marco de coordinación. 
complementariedad. confianza y libertad. (7) Esto último se pone en 
entredicho por las estadísticas de la IED en México y los sectores donde 
se invierte. 

En lo que se refiere específicamente a la IED en México. el 
PRONAFICE expresa en la parte de estrategia: "la panicipaci6n selectiva 
de· la inversión extranjera será estrictamente complementaria al 
esfuerzo nacional en áreas susceptibles de generar divisas netas, que 
requieran elevar los montos de inversión por hombre o que incorporen 
tecnologías de punta. Las actividades con inversión extranjera directa 
serán reguladas efectivamente con base en los lineamientos que dicta la 
ley correspondiente... (8) 

7 Cfr. Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior: 1984·1988. MIJxlco. 
Poder Ejecutivo. p. 83. 
8 lrlRm. PAn. 111. 239 



Como expresión del pensamiento e ideología del gobierno. por lo 
que se refiere a la política de inversión extranjera directa el PRONAFICE 
dicla lo siguiente: "La política de inversión extranjera tiene los siguientes 
propósitos: 

Coadyuvar al desarrollo tecnológico nacional. a sustituir 
selectivamente importaciones y a generar exportaciones con un saldo 
neto positivo de divisas en lo posible. mediante la producción de bienes 
internacionalmente competitivos. El criterio central de esta política será 
promover selectivamente la inversión extranjera para que no desplace 
el capital nacional o domine ramas. y líneas de producto y/o insumos 
prioritarios de la industria nacional. 

La política de inversión extranjera promoverá activa y 
selectivamente la inversión extranjera su entrada y la orientará hacia 
áreas donde contribuya al logro de los objetivos del desarrollo. Se 
seleccionará la inversión extranjera más conveniente para la estrategia 
de industrialización. Se promoverá. en particular. la inversión 
proveniente de empresas medianas y pequeñas en su país de origen. Se 
podrá autorizar participación mayoritaria de su capital en las áreas 
prioritarias.. con énfasis en los bienes de capital y tecnología nueva y de 
punta. conforme a los lineamientos de este programa para que 
coadyuven al logro de Jos objetivos de cambio estructural. 

Esta política de inversión se suplementará con una eficaz vigilancia 
de su operación a fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones y 
compromisos. 

En suma, la política promoverá la inversión extranjera en sectores 
preseleccionados y bajo modalidades de participación que permitan 
articular el desar~ollo industrial y construir la base de un desarrollo 
tecnológico propio. impulsando la capacidad empresarial nacional en el 
marco de nuestra economía mixta. (9) 

Dentro de las líneas de acción se cuenta que la política orientará la 
entrada de la IED hacia actividades susceptibles de ser generadoras 
netas de divisas se crearán proyectos específicos en actividades donde 
se dé la asociación con capitales extranjeros. se dará preferencia a la 
coinversión como un mecanismo para garantizar la transferencia real de 
tecnología. · La política de promoción a la inversión extranjera directa 

9 lrl1:un. PAn. 17:::>-17."1 240 



deberá diversificar las fuente de origen de dicha inversión para ampliar 
el especrro de las relaciones económicas internacionales. 

Por otra parte. en las visitas de Estado que el jefe del Ejecutivo 
Nacional ha llevado a cabo. en particulilr las realizadas por el Lic. Carlos 
Salinas de Gortari a Europa y Estados Unido"s. uno de los objetivos 
principales ha sido la búsqueda de capitales productivos. por lo cual en 
sus discursos en intervenciones tanto en los foros gubernamentales 
como empresariales (véanse los discursos ante la "Round Table" de 
empresarios norteamericanos 10) hizo hincapié en la invitación a que 
invirtieran en México. asegurándoles confianza y certidumbre por parte 
de M6xico como lo estaban demostrando las nuevas reglas establecidas y 
los ajustes estructurales en la economía mexicana. A esto habría que 
aftadir la "conclusión'" de la rcncgociación de la deuda externa mexicana 
con el FMI. el Banco Mundial y el Comité de los Bancos Acreedores 
celebrada en México durante los primeros días de febrero de 1990. en 
donde pudimos observar que la situación financiera del país se aliviaba 
parcialmente dando pie a mayor entrada de capitales directos por la . 
atracción que la situación representaba. A todo esto habría que sumar 
las miles de horas de televisión. las cantidades enormes de tinta gastada 
en favor del gobierno mexicano por los agentes del gobierno mismo para 
crear una imagen del "México. gran negocio.. (11) y así atraer capitales 
extranjeros; en fin aquello y esto como parte de un todo. forma el 
pensamiento e ideología de la poHtica económica y de inversiones del 
gobierno mexicano. 

6.3.2 Normatlvidad de las IED 

Los antecedentes de regulación de las inversiones extranjeras las 
encontramos principalmente en la Constitución Mexicana de 1917. 
artículo 27 fracción 1 y IV. Después se puede mencionar la legislación 
de 1942. estableciendo nuevos requisitos para la inversión extranjera. 

10 José Maria Ramos. •La Po/ftica Exterior de México y E.U: Tendencias recientes en la 
relacldn a nivel presidencial'". Rgv{sta mwclcana clB Pq/Wca EJtf§riqc Ano 7'. No. 26. 
Primavera de 1990. P~g. 8. 
11 Rafael Rodrfguez Castatfeda ... Una revolución para Invenir: la Salinastrolka de Mdx/co la 
aran maaulladora del futuro•. Proceso. No. 71 7. 30 /u/lo 1990. PAD. 8. 2 4 1 



conocida como la "Ley del 51%º' como término atribuible a los mexicanos 
y en 1947 se crea la Con1isión Mixta Jntersecretarial para establecer 
algunas normas. que se prolonga hasta 1952; pero con todos estos 
intentos. aún quedaba en pie la necesidad de crear una legislación 
adecuada. ( 1 2) 

En 1973 se inauguró la normatividad de las · -inversiones 
extranjeras en México; desde entonces se siguió una tendencia a abrirse 
cada vez más a la IED. y para ello las medidas se fueron nexibilizando. 
como lo demuestran más que los documentos. Jos hechos. Durante la 
propia crisis económica internacional del sistema caphalista. las IED 
encuentran una mayor apertura en las posiciones mexicanas como una 
alternativa y salida a su crisis para poder equilibrarla y es así como 
diversos factores y mecanismos se han creado para que México capte las 
IED; Ja justificación la encontramos en el párrafo siguiente del Plan 
Nacional del Desarrollo del periodo de 1982-1988: 

"El mundo está cambiando constantemente y como tal tiende a 
expandirse. este fenómeno es reconocido por propios y extranos; en los 
países avanzados conforme se ha acentuado la crisis y resrringido la 
base productiva. han surgido nuevas estrategias de desarrollo industrial 
basadas en tecnologías avanzadas: en particular Jos campos de 
electrónica y biogenética. Estas podrían permitir una recuperación de 
crecimienro en los países mencionados y alterar las formas lradicionales 
de la División Internacional del Trabajo. La capacidad de desarrollo 
indusrrial de las distintas naciones. condicionará la posible introducción 
generalizada de procesos productivos. más intensivos en el uso de 
tecnologías modernas; afectando las modalidades de integración de la 
economía mundial•'. (13) 

Los factores que están relacionados con las normatividades son: 
A. Las modalidades de expansión del capital· extranjero. con todas las 
implicaciones favorables al mismo: exportación de capital. crédito., 
diseminación de empresas transnacionales. desarrollo de capitalismo 
monopolista de Estado. internacionalización de la producción. etc. 
B. La necesidad de mercados y espacios geográficos de cobertura 
amplia. para disminuir los costos de producción de las mercancías y 
ampliar así las ganancias. 

12 Cfr. Alejandro carrillo Castro. ..La Regulación Jurldlca de las Inversiones Extranjeras 
en M4xloo•. Tesis de Licenciatura en Derecho. UNAM. 1965. P¡Jg. 241 y sigulsntes. 
13 Pl~n NRr.lnnRI rlR nR~Rrrnlln. 1.QR.'1·1QRR. nn r.il PAn 1n!;. 242 



C. La crisis misma que empuja y propicia la internacionalización de la 
economía. 

Correspondiendo con lo anterior. en lo nacional los factores 
económicos parecerían tener una prolongación con los internacionales. 
por ejemplo: 
A.. Necesidad de capitales extranjeros tanto directos como indirectos .. 
B. Tendencia a la asociación de la inversión interna con la externa. 
C. Las facilidades y factibilidades que el potencial casi inagotable de 
mano de obra (muy barata. de movilización rápida. corta capacitación. 
apresurado desgaste y elegida en forma muy específica). que existe en 
nuestro pafs. 

A todo ello se añade que en el plano nacional existe una serie de 
políticas económicas tanto a nivel federal como estatal (Pl3n Nacional de 
Desarrollo y Planes Estatales de Desarrollo) que se concretan en acciones 
prácticas demostrando el aspecto coincidente y a veces exprofeso que 
permite la inversión foránea como complemento y apoyo a la inversión 
nacional. Es aquí donde se ubican los factores que dan lugar a la 
regulación y planeación de la inversión externa en México y los 
documentos de donde podemos extraer gran parte de las 
normatividades a partir de la Ley del 49% y 51 % son los siguientes: Ley 
Sobre Inversión Extranjera de 1973; Lineamientos sobre Inversiones 
Extranjeras y Propósitos de su Promoción del 17 de febrero de 1984 y el 
Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior 1984-
1988 (PRONAFICE); Decreto para el Fomento y Operación de la Industria 
Maquiladora de Exportación del Diario Oficial del 15 de agosto de 1989 y 
el Nuevo Reglamento sobre IED de 1989. 

También se cuenta la Ley sobre el Control y Registro de la 
Transferencia de Tecnología y el uso y Explotación de Patentes y Marcas. 
conteniendo ésta un conjunto de disposiciones referidas al control. 
inspección. vigilancia, promoción del desarrollo tecnológico. así como 
centros de investigación y a Ja coordinación entre las dependencias del 
Ejecutivo Federal. (14) 

En cuanto al PRONAFICE. en el capítulo noveno habla sobre 
mecanismos de vigilancia y regulación que permitan el comportamiento 
de las emp·resas con capital extntnjero: 

14 /rl,::,m. P. 174-17/i. 243 



a) Regulación de la inversión extranjera directa en materia de la 
estructura del capital. Esto se refiere a que la parte nacional ejerza un 
control real de las decisiones en las empresas con participación 
mayoritaria de capital nacional. 

b) Regulación de la inversión extranjera directa en materia de 
balanza de pagos y estructura industrial. Esto se refiere a los 
mecanismos para generar. establecer. supervisar y buscar divisas. 

e) Regulación de la IED en materia financiera. Esto se refiere a la 
vigilancia que debe existir para con las empresas transnacionales cuando 
6stas tienen acceso al crédito local. 

d) Regulación de la IED en materia de transferencia tecnológica. 
Esto significa el control sobre la importación de tecnología. adaptación de 
la misma a la planta productiva nacional. capacitación de t6cnicos 
nacionales. etc. (lS) 

La Ley sobre Inversiones Extranjeras fue expedida en 1973 y un 
nuevo Reglamento sobre la misma fue ex.pedido en 1989. Sin embargo. 
esta reglamentación fue una forma de circunscribir las restricciones de 
la ley vigente "aclarando" y .. actualizando" la normatividad de la IED. De 
ahí que en relación a este reglamento Claudio X. González. Asesor 
Presidencial para asuntos de Inversión Extranjera Directa. tajantemente 
declarara que .. la inversión extranjera es una parte importante. 
complementaria de los esfuerzos nacionales. que tienen que ser los 
primordiales y con posibilidades de aceptar hasta el ciento por ciento en 
algunos renglones de la economía nacional y que la inversión extranjera 
traiga tecnología~ capacidad de creación de empleos y de mayor 
exportación. para poder participar más en todas las cadenas comerciales 
que se crean en todo el mundo... y precisamente para ello se busca 
analizar y evaluar el reglamento de la Ley actual y así poder elevar la 
capacidad de poder atraer inversión foránea:· (16) 

Con este preámbulo. se puede sintetizar el pensamiento económico 
del actual régimen y la reglamentación sobre IED y que puso las bases 
para que el 1 S de mayo de 1989 se publicara el Decreto Presidencial 
llamado .. Límites y Concesiones. Nuevo Reglamento para la Inversión 
Extranjera'º. cuyas consideraciones principales son: 'ºse debe aceptar la 
IED porque la econo1nf:.l mexicana debe restablecer un crecimiento sin 

t S /dem. P¡Jg. t 72- t 73. 
18 •Posible aceptarla al 100% en algunos rubros. C.X. GonzlJtez.• Exc'11slor. 27 m•rzo 
1.qlf!I. PAn. 1·A. 244 



inflación; para reiniciar el 
inversión productiva; que la 

proceso 
inversión 

de crecimiento 
nacional puede 

propiciando la 
competir con la 

extranjera: que la IED es necesaria para complementar los esfuerzos de 
ahorro interno. genera empleos. trae tecnología competitiva y coadyuva 
a la inserción de México en los flujos comerciales internacionales: que los 
debe aprovechar puesto que e1lo asegurará la expansión de nuestra 
capacidad exportadora; que debe complementar el capital de riesgo 
nacional; que es necesario que la IE encuentre un régimen de 
certidumbre. permanencia. transparencia y seguridad y que finalmente 
el nuevo reglamento es un instrumento que actualiza la rectoría del 
Estado sobre los procesos económicos en el país. al desarrollar una 
regulación eficiente. moderna y adecuada sobre la inversión privada en 
general.... ( 17) Por esto el Ejecutivo Federal dentro de sus facultades 
ejecutivas decretó en 1989 y dentro de su plan económico el nuevo 
Reglamento para atraer la IED. (18) 

Ahora bien. dentro de lo más sobresaliente de este reglamento se 
puede citar. como lo diferente de las anteriores reglamentaciones. lo 
siguiente: 

art. 60. ..Tampoco se requerirá autorización de la Secretaría para 
que los inversionistas extranjeros adquieran en cualquier proporción 
acciones de sociedades. establecidas o en el acto de su constitución. 
siempre que dichas empresas operen o se constituyan para realizar 
actividades de maquila u otras actividades industriales o comerciales 
para exportación. de conformidad con las disposiciones administrativas 
que. establezcan reglas especiales para su operación.'' 

En los artículos transitorios se dice en el párrafo 111 que se 
derogan todas las disposiciones administrativas de ~arácter general que 
establezcan obligaciones. restricciones o requisitos a inversionistas 
extranjeros o sociedades en cuyo capital social participen inversionistas 
extranjeros. 

En lo que se refiere a los sectores de inversión foránea resulta de 
pronósticos difíciles de medir y de sorprendentes cambios en algunos de 
ellos por lo que podemos observar es: 

17 •Limites y Concesiones. Nuevo Reglamento para la Inversión Extranjera ... Exc(Jlsior. 
15 dll mayo 1989. PIJg. 1·F y siguientes. 
:~.Cfr. Revista ds Relaciones lnternaclonalss No.46 .. FCPyS·UNAM. Mdxlco. 198~·~1f'· 



que en la clasificación .. 6''. que corresponde a acrjyjdadcs en donde 
se requjere la resolucjón preyja de la Comjsjóo Nacjonal de lnyersjqoes 

Extranjeras para que la Joversjón Extraniera partjcjpe en escas 
actjyjdades en forma mayorjtarja sobresalen 57. número mucho muy 
alto con respecto a otros sectores y áreas. De estas 57. sobresalen de 
manera absoluta las actividades de edificación. construcción e 
instalaciones industriales. otras construcciones. instalaciones, trabajos 
especiales; servicios educativos prestados por el sector privado que 
comprende: serv1c1os aplicados de educación preescolar, primaria. 
secundaria. media superior. comercial y de idiomas, capacilación técnica. 
oficios y artesanías. servicios de enseñanza de música, danza y otros 
servicios particulares de ensefianza. serv1c1os privados de educación 
especial. También así Jos servicios relacionados con las Instituciones 
Financieras. de Seguros y Fianzas y lo enfático es en Servicios de oficinas 
de Representación de entidades financieras del Extranjero, de Seguros y 
Fianzas no mencionados anteriormente ... 

Por otra parte, las actividades de clasjfjcacjón "'2" reseryadas a 

mexjcanos. ocupa el segundo Jugar con 33 actividades y las m4s 
sobresalientes son 9 en forma absoluta: autotransportes de carga. otros 
transportes terrestres de pasajeros. incluye alquiler de automóviles 
(transporte foráneo de pasajeros en autobús. transporte urbano y sub
urbano. en automóvil de ruleteo. en automóvil de ruta fija. en automóvil 
de sitio. transporte escolar y turístico); en forma relativa mayor: 
servicios de instituciones crediticias bancarios y auxiliares de crédito. 
servicios de instituciones financieras del mercado de valores y servicios 
de esparcimiento relacionados con la cinematografía, teatro. radio y 
televisión. prestados por el Sector privado; prestación de servicios 
profesionales técnicos y especializados. excluye los agropecuarios (los 
que autorice la CNIE). 

Veinte son las actividades con regulación específica en las que se 
permite la participación de la inyersión extraniera basra con 49% del 
capital de las socjedades y que corresponde a la clasjficacjón .. 5": 
sobresalen dentro .de éstas: Pesca (en altamar. costera. agua dulce. 
acuacuhura), extracción y/o beneficio ·de rocas. arcillas, y arena; 
extracción y/o beneficio de otros minerales no metálicos (barita, 
fosfórica. fluorita, azufre. químicos. sal. grafito, minerales no metálicos); 
transporte por agua (fluvial. lacustre, interior de puertos) y 
comunicaciones (se excluyen servicios prestados por el Estado~ 4 gn 
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particular si se puede en servicios telefónicos. otros servicios de 
telecomunicaciones. 

En manufacturas encontramos 16 actividades. sobresaliendo las de 
imprentas, edición de periódicos, fabricación de coque y otros derivados 
de carbón mineral. que están en la clasificación :.6 .. , esto es, que requiere 
la resolución previa de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras 
para que la inversión extranjera participe en estas actividades en forma 
mayoritaria; y un número de ocho actividades que poseen la clasjficacj6n 
"4., que cgmpreode las actjyjdades con regulacjón específica en las que 
se nermjte la participacj6n de jnversión extraniera basta con el 40% del 
capital de las socjedades; entre éstas se encuentran: fabricación de 
productos petroquímicos secundarios. de parte y accesorios para el 
sistema Elf!ctrico Automotriz, Fabricación y ensamble de carrocerías y 
remolques para automóviles y camiones, de motores y sus partes. de 
susp~nsión, de frenos y de accesorios para automóviles y camiones y 
finalmente sólo dos actividades en la clasificación .. 5 .. , es decir. con 
participación de 49% de IED. 

Por último. dentro de las actjyidades con clasjficación ••1 •• 
reseryadas de manera exclusjya al Estado, ahora sobresalen sólo 12. que 
son: extracción de petróleo y gas natural. extracción y/o beneficio de 
uranio y minerales radioactivos. fabricación de productos pctroquímicos 
básicos, refinación de petróleo. tratamiento de uranio y combustibles 
nucleares beneficiados, acuftación de monedas. suministro de energía 
eléctrica. servicio de transporte de ferrocarril. servicios telegráficos, 
banca. fondos y fideicomisos financieros. 

Dentro de este análisis. cabe mencionar que la política económica. 
paralela a la política en sí del Estado. a decir de Jesús Rangel. (19) un 
analista, se resume en: 

1 o En los Consjderandos. tres son los puntos que sobresalen: atraer 
inversión extranjera para restablecer. cuanto antes. un crecimiento sin 
inflación; tener acceso a los flujos comerciales internacionales y evitar 
mayor endeudarniento fon\neo. 

2o. Respecto a las inversiones extranjeras. el citado Reglamento 
procura certidumbre. transparencia. seguridad jurídica. simplificación de 
trámites y define las reglas del juego. En cuanto a los inversionistas 
nacionales, que enfrentan una apertura más allá de lo previsto en 

:~R~~sús Rangel. •La Cuenca del Pacifico·. Excélslor. Suplemento lntemaclonal.l1i8.J" 



principio y una crisis económica que se prolonga. la situación es un 
auténtico reto. para no desaparecer y para no permitir que el país quede 
en manos extranjeras. 

Extraftamente. los conceptos de "Soberanía y Nacjgnaljsmo.. fueron 
soslayados en el documento. que refleja las actuales posiciones de la 
"política moderna". Además. intencionalmente. por encima de la ley 
respectiva. establece sólo 6 de las 17 condiciones aprobadas por el 
Congreso para que ta Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras 
apruebe la mayoría del capital foráneo en una empresa. 

En resumen. se especifica tanto las actividades reservadas al 
Estado. como las reservadas a Jos mexicanos. En las demás actividades. 
puede haber inversión extranjera. minoritaria o mayoritaria. según el 
caso. previa autorización de la Comisión Nacional de Inversión 
Extranjera. 

Como podemos juzgar. este Reglamento puede estar por encima de 
la ley sobre Inversiones Extranjeras. ya que hay ciertos sectores que 
tienen límites; por ejemplo. Ja construcción de carreteras. bajo el sector 
de Comunicaciones y Transporte. pero bajo el de Construcción ningún 
límite; entonces es aquí donde cae el "juicio" del gobierno mexicano para 
determinar qué actividad pertenece a qué sector. 

Por último. no se especifican zonas libres de inversión extranjera. 
así como la industria hotelera no está controlada bajo el interés nacional. 
(20) 

Finalmente. debe seftalarse que en la entrevista Salinas de Gortari
Bush. en la última visila que el presidente de E.U. realizó a nuestro en 
país en Monterrey, Nuevo León, en noviembre 26 y 27 de 1990, se habló 
de la necesidad de modificar la· Ley sobre Inversiones Extranjeras. 
Seguramente esto se debe a que para tales fechas. el Reglamento ya 
superó en los hechos a la Ley y ésta solamence requiere ser modificada 
para legalizar lo que ya de facto existe. 

6.3.3 Mecanismo para atraer la IED 

A continuación se retoman textualmente las principales instancias. 
mecanismos y formas de apoyo del gobierno mexicano que dan pie a la 
intervención masiva de la IED y que se aplicaron hasta antes de 1989. 

20 VAR.CR .IR.CIÍ!'; RRnnRI nn. r.il 248 



l. La política de Créditos e Incentivos Fiscales: 

Diversos mecanismos se han creado para que el país capte 
inversión extranjera directa. y de esa manera los inversionistas foráneos 
'"participen en el desarrollo económico de México." 

Consiste en apoyos crediticios. precios preferenciales de serv1c1os 
públicos. creación de un régimen de maquiladora como nueva modalidad 
de las E.T. y de las IED. que hoy en día ya no se restringe solamente a 
zona franca fronteriza o "plataforma de exportación". sino que se aplican 
en diversas regiones geográficas estratégicas. omitiendo ciertos 
requisitos legales a los capitales extranjeros directos que operen con un 
porcentaje que no exceda el 49% del capital total invertido. y que no 
creen mucha dependencia tecnológica o demuestran carácter 
monopólico. 
2. Los esdmylos fioancjeros se otorgan a partir de la creación de fondos 
de fomento que estimulan la producción industrial. Estos fondos 
conceden préstamos con tasas preferenciales a las empresas extranjeras 
medianas y pequeñas. que quieran invertir en actividades industriales 
prioritarias preseleccionadas. susceptibles de ser generadoras netas de 
divisas. capaces de adaptar e incorporar tecnologías y desarrollo 
científico, y que no demuestren comportamientos monopólicos o que 
desplacen la inversión nacional en la actividad elegida. Los gobiernos 
federal y estatal. son los encargados de la dirección de estos tipos de 
financiamiento. 

Dentro de las actividades industriales prioritarias susceptibles de 
recibir IED se tienen las siguientes: "maquinarias y equipo no eléctrico, 
1naquinaria y aparatos eléctricos. metal-mecánica, equipo y accesorios 
electrónicos. equipo y material de transporte. industria química. equipo 
e instrumental médico. aparatos de precisión y medición. servicios de 
tecnología avanzada (biotecnología); equipo y material fotográfico, 
nuevos materiales de alta tecnología y construcción y operación de 
inmuebles para hotelerfa". (21) 

21 IRv N.Rr.lnnRI rlR lnvRr.t::lnnR.t:: F1flr.RnlArR.t:: MAKlr:n r.NJF/.c;t":FI 1RR.'l. PAn R-1n. 249 
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El gobierno federal considerará prioritarios los proyectos de 
inversión extranjera dirigidos a Ja exportación. en el corto y mediano 
plazo. que posibiliten el desarrollo del mercado de productos nacionales. 

En virtud de Ja estrategia de desarrollo a mediano plazo. el Estado 
se compromete a .. promover e identificar capital mexicano de 
coinversión. concentrando sus esfuerzos en las áreas de la economía que 
más convenga activar y desarrollar oportunamente". (22) 

Por lo que se refiere a la IED ya efectuada en el país: ••se 
mantendrán los compromisos establecidos.. acorde con la seguridad 
jurídica que caracteriza a nuestro sistema de derecho''. (23) 

"Se podrán autorizar IED con capital mayoritario. cuando se trate 
de áreas relacionadas con bienes de capital y tecnología nueva y de 
punta. En este renglón el Estado implementará una eficaz vigilancia de 
su operación, a fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones y 
compromisos." (24) 

.. En suma. la instancia federal promoverá la IED en sectores 
preseleccionados y bajo modalidades de participación que permitan 
articular el desarrollo industrial y construir la base de un desarrollo 
tecnológico propio.. impulsando la capacidad empresarial nacional. en el 
marco de nuestra economía mixta. 

Para lograr el objetivo de participación del empresariado nacional. 
el Estado lleva a cabo una política de ºmexicanización" que consiste en: 
a. La asociación del capital foráneo con capitales privados nacionales 
que constituyen grupos industriales grandes o grupos familiares: Alpha .. 
Visa. Pliana. Buffete Industrial, etc. 
b. La asociación del capital extranjero ~on el . Estado, a través del 
Nacional Financiera; creándose empresas mixtas con firmas como: 
Celanese, Amoco. Philip Morris. Anaconda-Pirelli.. etc. Otro organismo 
financiero que se involucra en el mismo sentido es el grupo Somex ... (25) 
3. Mecanismos Operativos: 

Dentro de los mecanismos operativos que se seftalan en el 
PRONAFICE, como Jos pertinentes para promover la inversión mexicana 
y regular la inversión extranjera. se cuenta principalmente el órgano 
ilamado "Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras". una de cuyas 

22 /dem. P¡jg. to. 
23 ldflm. P.,. 11. 
24 Inversiones EJttranjeras: Marco Jurldico. MtlJtlco. CNJE. 1984. P•o. 32. 
25 frllffrn. 250 



principales funciones será resolver el aumento o disminución del 
porcentaje en que podrá paruc1par la inversión extranjera en las 
diversas áreas geográficas o de actividades económicas del país y fijar 
las condiciones conforme a las cuales s.e recibirá dicha inversión. 

Del artículo 80 al 86 del Nuevo Reglamento sobre Inversiones 
Extranjeras se habla de la Organización. Funcionamiento y atribuciones 
de Ja CNJE. Lo más importante que cabe rescarar de ello es que Ja 
Comisión .. tomará en cuenla preponderanremente los crherios y 
características de Ja inversión extranjera previstos en la ley. así como la 
Representación que debe poseer para sesionar (Comité de 
Representantes); y dentro de las atribuciones del Comité de 
Representantes se cuentan: J) Emitir op1n1ones y elaborar 
recomendaciones a la Comisión sobre aquellos proyectos específicos que 
no fueran aprobados por el propio Comité. a fin de que la Comisión 
resuelva lo conducente; 11) Elaborar el programa anual de trabajo y 
someterlo a la consideración de la Comisión en coordinación con el 
Secretario Ejecutivo; 111) Elaborar estudios sobre la regulación jurídica y 
administrativa de la inversión extranjera en México con el fin de 
proponer modificaciones que permitan mayor flujo de inversión en el 
país y su más adecuada regulación. (26) 

6.3.4 Polflica de Descentralización: Parques y 
Ciudades Industriales fuera de la Ciudad de 
México. 

La nación mexicana. en cuanto a su estructura política
administrativa. ha sido concebida en tres instancias: Federal. Estatal y 
Municipal. Partiendo de esto, y debido a los múltiples problemas que al 
paso del tiempo ha creado la práctica centralizadora. el gobierno federal 
ha optado por descentralizar las actividades industriales desde la década 
de los aftos 70. aunque no ha obtenido los resultados esperados. 

En el pasado sexenio. la política de descentralización industrial era 
primordial y consideramos que en el actual se tendrá que seguir; así lo 
expresa el Plan Nacional de Desarrollo: "se promoverá una 

26 Reglamento de la Ley para promover la lnversfdn Mexicana y Regular la lnversldn 
Extranjera. O.O. del 16 de mayo de 1989) en revista de Relaciones lntemaclonales No. 46. 
Centro de Relaciones lntemaclonales (CRI). FCPyS·UNAM. Septlembre.cllclembrs 1989. 
PAn . . <m. 25) 



descentralización 
extranjera. según 

de las decisiones de autorización 
el tamaf\o de la operación y el capital 

de inversión 
social de las 

empresas involucradas. para agilizar los trámites correspondientes; la 
Comisión de Inversiones Extranjeras resolverá de manera eficiente las 
solicitudes que sean presentadas. de acuerdo con el marco que dicta la 
Ley Nacional de Inversiones Extranjeras. 

Para llevar a cabo en los estados la distribución racional de la 
industria y el aprovechamiento de los recursos naturales. el PRONAFICE 
da orientación y sobre todo creará estrategias de cambio. y entre esto 
último scftala: "El proceso de cambio de la estructura productiva y 

distributiva es irreversible y necesario. para superar las insuficiencias y 
desequilibrios fundamentales del desarrollo y para avanzar hacia una 
sociedad más sólida y democní.tica.'" (21) 

A estas aspiraciones obedece la estrategia de cambio estructural 
que busca el PRONAFICE. y establece las siguientes tres orientaciones 
que. de manera integral habrán de posibilitar el cumplimiento de su 
propósito fundamental: la descentralización. 
la. Elaborar un nuevo patrón de industrialización y especialización del 
comercio exterior. 
2a. Configurar un patrón tecnológico más autónomo. 
3a. Racionalizar la organización industrial. 
4a. Propiciar que la localización de la industria sea tal que utilicen 
plenamente los recursos naturales de cada zona. 
Sa. Aprovechar la capacidad creativa de los sectores productivos. 
fortaleciendo nuestro sistema de economía mixta. 
6a. Conducir el cambio estructural hacia una sociedad más 
igualitaria (28). 

Para llevar a cabo las acciones concretas en la planeación. el 
Programa Nacional de Financiamiento al Comercio Exterior se refiere 
tanto a la inversión exterior como a la industrialización en cada región. 

Comprendida tanto la política como la necesidad de 
descentralización. et Gobierno Federal. legislativa y operativamente. 
establece una relación con los Estados y municipios para que tal decisión 
sea acogida. promovida y ejecutada. A este responde la política de 
parques y Ciudades industriales creados fuera d~ la Ciudad de México en 

·27 Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior: 1984·1988. México. 
Poder Ejecutivo. 1988. Pélg. 44. 
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donde la presencia de las ET es visible por las facilidades encontradas .. 
como la infraestructura y la localización industrial. 

El PRONAFICE seftala como estrategia de cambio estructural,. el 
establecimiento de una nueva localización industrial que tiene como fin 
último.. descentralizar el crecin1iento de las actividades industriales. 
Para tal objetivo. se promoverá la consolidación de un número reducido 
de polos industriales. que aprovechen las ventajas de aglomeración o 
economías de escala. En ese sentido. los lugares para et establecimiento 
de industrias se dividirán en: 
.. Centros motrices para la desconcentración industrial. Centros motrices 
de impulso industrial selectivo. Centros motrices de impulso industrial 
regional. puertos industriales." (29) 

La nueva estrategia de localización industrial prevé los riesgos de 
deterioro ecológico y el control de la contaminación ambiental. 

Los centros motrices. ejes y corredores industriales seleccionados. 
fueron sometidos a estudios por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Ecología; así. el gobierno Federal se compromete a desarrollar la 
infraestructura urbana necesaria para abastecer de servicios al potencial 
productivo que se establezca. 

Si bien es cierto que la instancia federal selecciona las industrias 
que se ubicarán en tal o cual región. también es verdad que cada Estado 
de la República establece las reglas para el asentamiento industrial en su 
territorio. 

En base a la zonificación que establece el PRONAFICE. para el 
establecimiento de industrias. encontramos que el uso del suelo. niveles 
de contaminación. consumo de agua y energético. se controlará a través 
de una legislación diferencial; así. se tienen: 
"ZONA 1 DE MAXIMA PRIORIDAD NACIONAL" que se conforma a partir 
de los centros motrices de desarrollo industrial. En ellos serán el 
gobierno Federal. SEDUE. SECOFI. SPP Y SCT. quienes consolidarán la 
infraestructura necesaria; canalizando hacia ellos las grandes inversiones 
del sector público. 

La zona comprende principalmente centros motrices para 
descentralización industrial y centros motrices de exportación; en los 
primeros se cuentan: Durango. Durango; Tepic. Nayarit; Aguascalientes. 
Ags.; Ciudad Guzmán. Jalisco; Colima. Colima; Orizaba. Veracruz; Tuxtla 
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Gutiérrez. Chiapas. En los segundos tenemos: Mexicali. Baja California 
Norte; Ciudad Juárez. Chiahuahua; Piedras Negras. Coahuila; Nuevo 
Laredo. Nuevo León: Reynosa. Tamaulipas; Matamoros. Tamaulipas; 
Progreso. Yucatán; Chetumal. Quintana Roo y Tapachula. Chiapas. (30) 

Las áreas más importantes que se pretenden trabajar en tales 
lugares. tanto en Ja zona 1 como en la 11. con la salvedad de que ésta se 
refiere a los municipios. son : carne. lácteos. legumbres. cerveza. tabaco. 
hilados y tejidos. cuero y calzado. papel y cartón. medicamentos, 
cemento. muebles metálicos. aparatos electrónicos. material de 
transportes. etc. (31) 

ZONA 11 DE MAXIMA PRIORIDAD ESTATAL. que se conforma a 
partir de los municipios que intervienen en Ja desconcentración. 

ZONA 111 A de crecimiento controlado y 111 B de consolidación. que 
se conforman a partir del desarrollo de Ja Ciudad de México y Región 
Centro. (32) 

La zona lll·A. llamada de crecimiento controlado. comprende al 
Distrito Federal y a los Estados de Hidalgo y de México. 

La zona llI~B. IJamada de consolidación. comprende a los Estados 
de Hidalgo. México. Marcios y Tlaxcala. En cuanto a las aireas de estas 
dos zonas el PRONAFICE no especifica (33). 

6.3.5 Planeación del Desarrollo e IED: El PRONAFICE 
y otros programas de apoyo y promoción .. 

Entre los documentos e Instituciones que en fonna concreta hablan 
sobre planeación y apoyo a la inversión extranjera tenemos: 

a) Decreto para el Fomento y Operación de la Industria 
Maquiladora de Exponación; Diario Oficial del 15 de agosto de 1983. 

b) Lineamientos sobre Inversiones Extranjeras y Propósitos de su 
Promoción del 17 de febrero de 1984. el ya mencionado. 

30 Prognuna Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior. Op. Cit. P~. 108. Figura 
5.4.1. 
31 Cfr. tc»m. P/Jg. 212. Figura 5.4.5 y 5.4.5·A. 
32 Proorama Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior. Op. cit. P¡fo. 107 y 108. 
33 lrlRm. PRn. 1."i."i Flm1rR 74 1 254 



c) Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior 
1984-1988, y 

d) El Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y 
Regular la Inversión Extranjera (O.O. d.ll 16 de mayo de 1989). 

Aparte del apoyo jurídico y aperi:ura de espacios de 
inCraestructura el Estado Mexicano también apoya a la iniciativa 
privada, incluyendo a Ja extranjera en sus planes y programas de 
desarrollo, así corno el soporte de varias instituciones. Tal es el caso del 
Programa Nacional de Financiamiento al Comercio Exterior (PRONAFICE), 
Programa de Apoyo Integral a la Industria Mediana y Pequefta (PAi), 
Fondo de Garantía a la Mediana y Pequeña Industria (FOGAIN) y Banco 
Nacional de Comercio Exterior. con los cuales se pretende financiar el 
desarrollo del Comercio Exterior y su vinculación con las Inversiones 
Extranjeras Directas. 

e) La Banca Nacionalizada: entre las principales acciones a realizar 
por la Banca Nacionalizada están la de llevar a cabo la promoción del 
programa de Inversiones Extranjeras en el Mundo y en particular en un 
plano regional europeo por parte de México se encuentran: (34) 

Difundir la legislación vigente en Ja materia. 
Identificar empresas con experiencia reconocida y con deseos de 

expansión en base a la lista de productos susceptibles de recibir 
inversión extranjera. 

Seguimiento a Ja cartera de potenciales inversionistas europeos. se 
cuenta actualmente con 86 proyectos. 

Difundir Ja política en materia de inversión extranjera y los nuevos 
instrumentos de promoción a las comunidades industriales. a través de 
inserciones en los medios de comunicación dirigidos al público 
inversionista europeo. 

Contactar y sensibilizar a las personas claves en Ja toma de decisiones 
de inversión a nivel gubernamental. bancario y empresarial. 

34 El papel que se le aslanó a ta Banca Nacionalizada en la Tercera Reunión Conjunta del 
Gabinete de Comercio Exterior y Económico fue dentro del marco del Plan Nacional de 
Desarrollo. del Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior. del Programa 
Nacional de Financiamiento al desa"ollo, la Ley para promover la lnversldn mexicana y 
retJUlar la lnversidn extranjera y Jos lineamientos sobre inversión extranjera y propds/las 
de su promoción. el Gobierno Mexicano aslQnó a la polltlca de lnversldn extranjera directa 
un papel activo y determinante. 
Hoy, con la privatización de la Banca, se abre una interrogante en este punto, que Invita • 
otro trabajo de Investigación. 
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Distribuir publicaciones sobre inversión extranjera en México a los 
potenciales inversionistas de Europa. 

Organizar recepcionCs. seminarios y juntas de trabajo con el fin de 
promover las oportunidades de inversión en México y de informar sobre 
la política que el país está siguiendo en la materia. 

Difundir entre las empresas interesadas las nuevas oportunidades de 
inversión en sus sectores de actividad. 

Organizar misiones de inversionistas interesados en viajar a nuestro 
país. con el fin de que hagan contacto con inversionistas nacionales y 
conozcan el clima de inversión en México. 

Captar información sobre las políticas de estímulos o freno a los flujos 
de capital foráneo de los países europeos. 

Analizar las oportunidades que se desprenden para México de 
adquisiciones.. fusiones y ampliaciones de los grandes consorcios 
internacionales. 

Hacer contacto con aquellas empresas que por sus volúmenes de 
producción, exportaciones. tecnología y planes de crecimiento puedan 
ubicarse en nuestro territorio. en áreas previamente seleccionadas. 

Contactar y promover la vinculación con empresas proveedoras de 
componentes ya establecidas en México. mediante inversión extranjera 
directa y transferencia de tecnología. 

Relacionar entidades financieras del exterior interesadas en participar 
con entidades financieras nacionales, para la creación de sociedades de 
inversión de capitales. 

Promover empresas extranjeras. junto con empresas nacionales. que 
estén interesadas en comercialización internacional. 

Identificar aquellos sectores que debido a la evolución de la economía 
internacional requieran reubicarse. a fin de recuperar niveles de 
competitividad adecuados en los mercados internacionales. 

Mantener una relación estable entre empresas de Europa con filiales, 
subsidiarias. maquiladoras. etc .• de México: proporcionándoles el apoyo 
t6cnico, sectorial y de mercado para su crecimiento en nuestro país. 

Búsqueda de contrapartes para los proyectos de inversión en la 
República Mexicana. 

Manten·er una estrecha colaboración con la sede diplomática en 
Alemania, actuando como asesor para todos los asuntos relacionados con 
inversiones extranjeras. 
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Informar periódicamente a Jos b<.tncos fidecomitentes sobre todas las 
acciones reatizad~ts. así con10 el co111pona1niento de las principales 
variables que inciden en los flujos de inversión extranjera de origen 
europeo como son competitividad. rel4.tción en los tipos de cambio. 
inversión y políticas priorit:trias de des~trrollo industrial y general. de 
los países europeos n1ás in1portantes. 

Captar datos estadísticos sobre los ingresos y egresos de inversión 
extranjera a ese grupo de países (35 ). Todo esto se definió aún más en el 
nuevo reglamento sobre inversión extranjera de 1989; ya que en su 
artículo 41. se expresa textualmente: "se crea el Comité para la 
Promoción de la Inversión en México como un órgano consultivo de la 
Secretaría de Concertación de acciones en materia de promoción de la 
Inversión en el país con sectores público. social y privado. 

El Comité estará presidido por el titular de la Secretraría y lo 
integrarán representantes de las organizaciones relacionadas con esos 
fines. a Jos que el titular del Ejecutivo Federal invite al efecto" (36). 

f) Por último. podemos mencionar el Programa Mexicano de 
Conversión de deuda pública por inversión. conocido como SWAPS. que 
se verá en el subcapítulo de IED y deuda externa. 

Pero. por sobre todo Jo afirmado hasta aquí. que es un aspecto 
superestructural-jurídico. están Jos hechos y la crisis.. que se imponen 
como argun1entos gélidos y reafirman Jo ya muchas veces demostrado 
en el trabajo. de que las IED son una alternativa de solución a la crisis 
capitalista mexicana y en este sentido la política económica del actual 
gobierno se encamina. Por otr:t parte. y dentro del contexto analizado. la 
exportación de capital de E.U .• vía inversiones directas a través de las 
Empresas Transnacionales fortalece el mínimo de ganancias por Ja 
seguridad que las IED tiene sobre las indirectas o financieras; sobre todo 
durante su propia crisis. En este encuentro de las crisis de ambos países. 
con salidas contrarias pero complementarias.. esto es. exportación
succión de capitales e importación de capitales-exportación de ganancias 
es donde convergen con la postura mexicana. 

Y como ámbito a estos hechos de la relación bilateral. se 
encuentran el déficit cornercial de Estados Unidos. que requiere y busca 

35 Olicina de reprosentacíón de Mf1xlco en Alemania para promovor la IED. Panorama ele la 
lnversl6n extranjera en MtJxlco. Dirección General de Difusión y Estudios sobre lnversl6n 
Extranjera. Julio-Agosto 1987. P;Jgs. 45-47 y SO. 
36 RRnlSlmAntn r#l:I /SI I AV nRrR PrnmnvRr IR lnvRn::it1n MR~ir.AnR v rln. r.lf. PAn. Rn. 2 5 7 



la ampliación de sus ventas externas y et riesgo de una nueva recesión 
económica internacional impulsada por los propios problemas de Estados 
Unidos. 

A los factores estructurales que permean las relaciones económicas 
entre los dos países. se suman ahora -elementos coyunturales
vincutados al ciclo económico de Estados Unidos. Dentro de las 
estrategias de Estados Unidos se enumeran: eliminación de barreras al 
flujo de la inversión estadounidense: protección a tos derechos de 
propiedad intelectual estadounidense en México. principalmente en 
materia de información industrial y que se reafirmó con el nuevo 
Reglamento sobre Inversiones Extranjeras de 1989. 

6.3.6 Análisis Critico 

Analizando todo este subcapítulo de las políticas económicas y 
jurídicas sobre las IED. en el cual hemos tocado. el pensamiento e 
ideología del Gobierno Mexicano. Ja normatividad. los mecanismos. las 
políticas de descentralización y la p1aneación. podemos darnos cuenta 
q~e la ideología del mismo hacia las IED ha cambiado puesto que si bien 
es cierto que en el periodo de sustitución de importaciones se 
manifestaba demasiado nacionalista. sin embargo. ahora con el proyecto 
neoliberal y de apertura comercial. es posible encontrar un discurso 
tendiente a la inserción de México a los grandes mercados de capital y a 
los centros mundiales del comercio y por esto su ideología sobre IED la 
hace proclive y favorable al inversionista extranjero. esto lo podemos 
constatar en las nuevas regulaciones. 

En lo que respecta a los mecanismos, bien sabemos que hoy los 
incentivos fiscales. apoyos crediticios y tarifas preferenciales otorgadas a 
las IED son una demostración de que ·1as IED son una necesidad para el 
desarrollo nacional y por esto se le da tanta importancia para que 
inviertan aún en sectores prioritarios y ahora en las empresas 
privativatizadas. 

El punto de vista oficial acerca de la política de descentralización 
se quiebra en el centralismo que sigue vigente. de tal peso es esto que se 
ve reflejado en la relación de lo Federal a lo Municipal. pasando por lo 
Estatal (Entidad Federativa) en todos los aspectos; por ejemplo. en lo 
económico. el gasto público y las partidas presupuestales las sigue 
manejando el poder Federal; en lo político. se siguen imponiend~ 5'fs 



designaciones desde el centro y en lo que a nuestro lema se refiere. es el 
poder Federal el que mayormente tiene injerencia y decisión en las 
inversiones que se harán en Jos Estados. a veces y con frecuencia no 
correspondiendo a sus necesidades y t=s así como enconrramos en San 
Luis Potosí. en Querétaro. en Puebla. corredoreS industriales anárquicos, 
contradiciendo los esfuerzos que los gobiernos locales puedan llevar a 
cabo. 

En lo que se refiere a Ja planeación. de entrada podemos unirnos a 
lo que expresó el Dr. Sarukán: "Méx.ico es un pafs pródigo en cuanto a 
planes. proyectos e ideas.. pero realmente manco y escaso en 
realizaciones. si por Jo menos concretizamos JO por ciento de lo que 
planeamos lograríamos avances verdaderamente notables". (37) 

Mientras no se permita que el Pacto Federal se desarrolle en 
términos de que cada municipio y cada Entidad Federativa use sus 
propios recursos económicos y financieros. y Ja planeación de los mismos 
en la infraestructura, en Ja ubicación industrial que no afecte su ecología. 
o la sobreexpJotación de los recursos naturales, o evitar el 
acaparamiento de los fomentos financieros por parte de los grandes 
capitales extranjeros o nacionales: cualquier política económica, 
cualquier regulación y planeación tiende a fracasar. Por otra parte. 
dentro de la organización y funcionamiento de la CNIE, debería haber 
representantes de las Entidades Federativas así como estudios de las 
localidades que asesoren para que las inversiones extranjeras directas 
ya sea en su forma de operación. de participación. ya sea el sector y giro 
de producción a donde se dirigen estén de acuerdo a las condiciones que 
presentan cada parte de Ja Federación. 

Por otra parte. en el entrecruzamiento de varios niveles de 
políticas económicas y de regulación sobre IED: el PRONAFICE, el 
Programa Nacional de Desarrollo. el Reglamento sobre IED y la CNIE. dan 
Ja impresión de que poseen un alto grado de burocratismo por las 
variadas y múltiples instancias gubernamentales federales involucradas 
y esto en lugar de que tos lineamientos generales se fundan. se 
confunden así como Ja toma de decisiones se multiplica y se llega a una 
disfunsión. 



6.4 Tendencias Generales de IED en México 1960 ... 
1981 

Las tendencias generales de la IED en México durante el periodo 
1960-1981 indican que fueron aumentativas. con s61o un descenso en 
1976. Así tenemos "que entre 1960 y 1970 la inversión directa 
aumentó apreciablemente de 1081 a 2822 miJlones de dólares. En los 
anos siguientes registró un ligero incremento". (38) Esto se demuestra 
analizando las cifras que van de 1971 a 1981 en un aumento ya que 
pasó de 2789.2 millones de dólares a 13548.1 millones de dólares. 

La tendencia aumentativa se debió principalmente al modelo de 
desarrollo adoptado por México a partir de 1940 (industrialización 
mediante sustitución de importaciones) que permitió ser aprovechado 
por el capital extranjero y que éste ingresara al pals; (39) "por otro lado. 
las facilidades otorgadas a la inversión extranjera han permitido que 
6sta· desempefle un papel cada vez más destacado en el desarrollo 
industrial del pafs. importancia clara si observarnos que la inversión 
extranjera acumulada. directa o indirectamente. pasó de un incremento 
medio anual de 7% en la década de los setenta a uno de 14% en la de los 
ochenta.•• (40) 

Por sectores de actividad económica durante el periodo de la 
década de los serenta a Jos ochenla. Ja IED muestra una concentración en 
el sector induslrial que pasa del 55o/o al 75% de la inversión; le sigue al 
comercio. aunque con una disminución que va del 18.1% al 8.7% y. 
finalmente. la miner{a que pasa del 15.6% al 2.6% también con 
disminución. (41) 

00 Los pagos por concepto de utilidades. intereses. 
asistencia técnica relacionados a la IED. demuestran un 
anual de 14.4%. 20%, 16.3% y 7.6% respectivamente"'. (42) 
No.3. 

regalías y 
crecimiento 
Ver cuadro 

En cuanto al saldo de la inversión exrranjera (flujo anual) muestra 
que ha sido deficitaria. exceplo de Jos años 1957 al 1979 y 1980; esto 

38 Agu/Jar Alonso y otros. El capital extranjero. Op. cit. P.&Jg. 54 y 57. 
311 Jaros Castanares Priego. La Inversión Extranjera... Op. cit. PJJg. 109. 
40 ldsm. PAg. 111. 
"'' Cfr. ldem. Plfg. 132-133. 
42 lrlAm. PAn. 11.'1. 260 



significa que los egresos anu~tles originados por la inversión extrajera 
son mayores que sus ingresos. (Ver 1nis1no cuadro). 

Del periodo que se analiza cncon1ran1os que al final de 1980 ya las 
ET habían 111.!gado a UIHl cantidad cercana a 5400, aunque estas 
empresas en el nutyoi- nú111t:ro del cupítal tntnsnacional participa por 
debajo del 49r;to. De igu~tl 1nancn.t hasta 1981 el número de Empresas 
Transnacionales cr-a nienor al de gr-upos privados nacionales, pero mayor 
al de Empresas Públicas. (43) 

La IEO con respecro al comercio exterior mexicano· pone de 
manifiesto que la mayor parre de importaciones las llevó a cabo la ET; 
así. por ejemplo, en toda la década de los 70 fue de alrededor del 36% y 
en las ramas donde más se concentraron las imporraciones fueron: la 
automotriz, carrocerías. partes y equipo y accesorios elccrrónicos. En lo 
que se refiere a las exportaciones. al menos en la década de los 70, es 
decir, de 1971 a 1981. rcnemos que del total de exporraciones del país. 
de 38348 millones de dólares. el de las ET fueron de 5088 millones de 
dólares que viene a ser muy bajo. (44) lo cual significa desbalance entre 
sus importaciones y exportaciones. con un saldo desfavorable que incide 
en el total de la balanza comercial mexicana. 

Los indicadores aquí anorados. nos demuestran que en las 
tendencias generales de las lED duranre 1960-1981 existe una 
propensión al aumento de las mismas. que los sectores económicos en 
donde más se dio esta inversión fueron el industrial, el comercial y el de 
la minería; aunque estos dos úhimos con disminución relativa; que los 
pagos por utilidades. regalías y otros aparte de crecer. fueron 
aumentativas y en muchos casos y fechas fue superior a las nuevas 
inversiones .. por ejemplo: "en 1960 que fue de 145.6 millones de dólares 
para las primeras y de 120 para las segundas y para l 981. veinte aftos 
después. las primeras fueron de 2546.6 millones de dólares y las 
segundas de 1701.1 millo"nes de dólares" (4S); que en la mayor parle de 
la IED el capiral foráneo participaba con un porcentaje menor al 49%. 
esro tal vez se debió a la ley sobre IED en México de 1973 y a la debida 

43 Alonso Agullar. Op. cit. PSg. 167 y 186. 
"" Cfr. Jorge Castanares ... La Inversión Extranjera .. • Op. cit. PIJg. 117-118. Cuadro 9. 
45 lntetpretacl6n del autor en base a cuadros de Investigación Económica No. 176. ~ndice 
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importancia que se le daba al inversionista nacional: 46 que en la balanza 
comercial la incidencia de ta ET es fuerte. por cuanto importa m6s de lo 
que exporta. ya por los mecanismos desleales de las ET en su comercio 
exterior. ya por la necesidad de impor4ar de sus matrices y así crear el 
lazo de "compras nacionales" por parte de la filial de la matriz. 

Por último. y esto es muy importante. en todo lo analizado 
anteriormente y como tendencia gener&I. resalta la presencia. 

·participación de la IED norteamericana en el periodo de 1960-81. 
subtema que veremos con m4s detenimiento más adelante. Aquí sólo 
apuntamos que ya desde la década de los allos 60 los EE.UU. eran ya el 
principal inversionista en manufacturas. sobre todo. (47) y que en 1971 
alcanza la cantidad de 8894 .. 5 millones de dólares. suma considerable 
con respecto a la inversión extranjera directa total de 13543 .. 1 millones 
de dólares (4B). es decir. casi 2/3 partes. 

6.5 La IED durante la Crisis de los 80's 

6.5.1 Nueva Visión sobre la IED 

La d6cada de los 80's se distingue por varios sucesos tanto 
internacionales como nacionales. que demuestran una crisis económica 
de largo plazo; así por ejemplo en lo inlernacional a mitad de 1981 una 
baja no prevista de los precios internacionales del petróleo hizo que el 
caslillo de naipes se derrumbara y el último afto del sexenio del 
Presidente López Portillo contempló una crisis económica y polftica como 
nunca se había experimentado en este siglo.. La crisis que afrontó el 
nuevo gobierno a finales de 1982. con un erario plíbtico exhausto y una 
enorme fuga de capitales. las sucesivas devaluaciones de 1982 habían 
hundido al peso; aparte de la enorme deuda exlerna que provocó la 
llamada crisis de la deuda. que no era otra cosa que la crisis financiera .. 

Ante cslos hechos. "el nuevo gobierno de Miguel de la Madrid 
reconoció los errores de anteriores administraciones y anunció un 
proarama de emergencia para reordenar la economía en sus aspectos 

# Sin ~ .. debe anoMn111 que muchos lm111rslonl•1A• •xl,..,,}etOS ...,. p19a,.,.,,,,,,,..• 
,..,. __ ,, - leyes n•clo,,.,.s. E• lmposlbl• tener un• estaidfstlca /uslll - _,. 
,.,..,.,.,,... (Dr. Ed(l•r Orliz, lutorl•}. 
•T Cfr. Jod Luis Cnen.. _,,_en r. Otbll• 1,._,¡111. Las - -.Ed. El 
C-to. -Jtloo. 1970. P.,. 131 - -ante. 
a r:tr. Altlrmlrt An11/1str. nn. r.11. PAn .• lt4. r:1IM"lm Nn. 1. 
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coyunturales y estructurales. los nuevos propósitos se plasmaron en un 
nuevo Plan Nacional de Desarrollo que sustituyó al Plan Global" (49). 

El gobierno de Miguel de la Madrid. empieza con una nueva visión 
de política económica. elaboró muchos' planes quizás demasiados. que no 
pudieron lograr sus objetivos. La respuesta inmediata a la crisis de 
·1982. fue el PIRE (Plan Inmediato de Reordenación Económica). que se 
desarrolló extensamenle en el Plan Nacional de Desarrollo. con vigencia 
hasta 1988. También se cuenta el PAC (Programa de Aliento y 
Crecimiento de junio de 1986 a diciembre de 1987). que siguió 
lineamientos ortodoxos y gradualistas. pero no pudo resolver la 
situación. y que condujeron a mostrar la última carta de los planes: el 
Pacto de Solidaridad Económica y lo interesante de ésto fue la Apertura 
Comercial y el ingreso al GAT'T (SO). 

Faltando pocos meses para terminar 1988. sube al poder Salinas 
de Gortari y desde sus inicios retoma la última parte de la política 
económica de su antecesor. para la continuidad del programa. con más 
orientación al mundo exterior. con más fuerza al libre mercado y a la 
inversión foránea. esto es a la inversión extranjera directa. más que a la 
indirecta. lo cual queda reflejado en el PCSE (Pacto de Crecimiento y 
Solidaridad Económica) que aunque internamente es una concentración 
de política económica entre los diversos sectores productivos del país; y 
el Nuevo Reglamento sobre Inversiones Extranjeras de 1989. 

La nueva política y la nueva visión de los gobiernos de De la 
Madrid y de Salinas de Gortari. se ven renejados. por lo tanto. en el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND). en el Programa Nacional de Fomento 
Industrial y Comercio Exterior (PRONAFICE) y. en el Programa de 
Fomento Integral a las Exportaciones (PROFIEX). ••Ahí se contienen los 
lineamientos de esta estrategia de cambio estructural de la economía. 
Las acciones a efectuar se requieren no sólo en el ámbito de las políticas 
comercial y cambiaría. que constituyen las principales herramientas 
para promover este cambio fundamental. sino que obligan a actuar en 
todo el espectro de las políticas sectoriales y. consecuentemente • .cn_las 

polítjcas sobre IEP. transferencia de tecnología. propiedad industrial y 
desarrollo tecnológico. 

"" Enrlqu11 Lazcana Espinosa. Polflica Econ6mlca dB M6xlco. Edil. /nstilulO IA11xlcano de 
Ejecutivos de Finanzas A.C. 2a. odlcldn. Mtlxlco~ 1987. P¡Jg. 131 y 132. 
50 f':fr. lrlRm. PArr. 1.~R V 1.~f:I. 
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Por ello. la actividad regu1atoria de la inversión extranjera se 
vinculó con las áreas de transferencia de tecnología y propiedad 
industrial y se estableció un área de prornoción. Se reestructuraron los 
órganos de autoridad en la materia y se adecuaron Jos instrumentos de 
promoción de Ja IED y fue necesario agrupar y coordinar las políticas 
sobre áreas afines a las IED y a la tecnología. 

La presente administración de Salinas de Gortari ha procurado 
"atender.. las críticas sobre la excesiva regulación que inhibe las 
actividades económicas y lesiona el proceso de des3rrollo del país. La 
participación de varias dependencias. y la complejidad y demora 
innecesaria en los trámites burocráticos y otras situaciones semejantes. 
son obstáculos a superar permanentemente. En materia de JED se ha 
llevado a cabo un amplio proceso de simplificación administrativa. 

La Secretaría Ejecutiva de la CNIE es el ejecutor de las visiones de 
Ja misma como órgano que debe vigilar la aplicación de la Ley para 
Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera 
(LIME)" (SI). 

Pues bien. todo Jo anterior pone de manifiesto la nueva visión que 
sobre las IED han tenido y tienen Jos gobiernos de Miguel de la Madrid y 
Carlos Salinas de Gortari. que en síntesis podemos expresar que al 
privilegiar al sector externo como parte del Modelo de Desarrollo de sus 
poUticas económicas. están privilegiando a la IED como pivote de 
crecimiento del país. que dentro de Jo que tanto nacional como 
internacionalmente significa esto. es parte de una tendencia 
generalizada del nuevo liberalismo económico. que en contraste con los 
gobiernos pre-crisis o ante-crisis como son de López Portillo hacia atrás. 
realmente representan estas nuevas visiones. porque en los anteriores 
gobiernos se vio cada vez con mayor claridad que el modelo de 
crecimiento lo basaban en la sustitución de importaciones (52). en la 
economía hacia adentro y en un nacionalismo estatal y de impugnación 
constante a la IED y de regulación cerrada hacia las mismas; sin 
embargo. la crisis de los ochenra vino a cambiar la visión del gobierno 
mexicano sobre la Inversión Exrranjera Directa: el rexto siguiente lo 
resume claramente": •'El capital es. desde Juego. el facror cr<rico en este 
proceso. "Sin embargo. para una nación decidida a modernizarse e 

51 •R11sumen del Informe 1983·1987,, MIJxlco". Comisión Nacional de /nvers/onss 
Extranjeras. MéJtlCO,, 22 ds febrero de 1988. PIJg. 7·8. 
S2 FnMnR I A?r.Rnn F11:nlnntt:R. (")n. rJt PAn. f.'iR. 
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internacionalizarse. la atracción de capital 
también nuevas tecnologías. formas 
administración. y complejos técnicos de 

productivo debe proporcionar 
diestras y avanzadas de 

comercialización que ya son 
parte esencial del progreso económico y del éxito en un mundo de 
intensa competencia" (53). 

6.S.2 La IED según su origen 

En esta parte se realizará un análisis situacional en el que destacan 
las cifras oficiales más actualizadas acerca del país del cual viene la 
inversión, dentro de la importancia que México hoy representa como 
captador de inversión extranjera; los montos totales y la canalización de 
recursos por sector económico y rama de actividad. 

En el renglón de la IED según el país de origen, encontramos en 
orden de importancia: Estados Unidos. Gran Bretafta, República Federal 
de Alemania, Japón, Suiza, Francia. Espafta. Suecia. Canadá. los Países 
Bajos e Italia. 

Según lo invertido por cada país mencionado en la IED acumulada, 
podemos encontrar la siguiente situación: en primer lugar se ubica 
EE.UU. que "de 1982 pasa de 68.0% del total de la inversión directa en 
México a 63.0% en 1989, con una paulatina y baja disminución 
porcentual; en segundo lugar. tenemos a Gran Bretafta cuya participación 
en 1982 fue de 2.8%. teniendo un ascenso considerable desde 1986 
hasta la fecha indicada (1986, 3.3%; 1987. 4.7%) de 1989 con un 6.7%. 

En tercer lugar la República Federal de Alemania que de un 8.0% 
en 1982, llega a 6.3% en 1988; teniendo su más fuerte disminución en 
1987 con 4.4% y en Jos demás años conservando el nivel de inversión, 
exceptuándose 1984 donde participó con un porcentaje de 8.7%. 

En cuarto lugar tenemos a Japón que en 1982 tuvo una 
participación de 7 .2%, teniendo un descenso porcentual paulatino y así 
en 1989 baja hasta el 5.0%. 

En quinto lugar se ubica Suiza que de 1982 a 1989 pasa del 5.3% al 
4.5%. manifestando una disminución; sin embargo. siempre estuvo en un 
promedio de 5% en los años intermedios. 

53 •Afilxlco y el Inversionista extranjero unidos para el crecimiento•. Comlsldn Naclon•I de 
Inversiones Extranjeras. Publicado por Com/111 para la Promocldn de I• lnv•rsldn •n 
AM1tlr.n. AA.Avo rllff 1.qRf:l. PAn .'1. 
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En sexto lugar está España que en 1982 su participación era de 
3.2% subiendo a 3.6% en 1989; sin embargo. a lo largo de este periodo 
demuestra un promedio de IED de casi 3%." (54) Los restantes 
porcentajes de una fecha a otra fue invertido por Suecia. Canadá. los 
Países Bajos. Italia y otros. (SS) Ver cuadro No. 4. 

En cambio. la inversión francesa se presenta con porcentajes 
aumentativos de 1982 a 1988 coi:- 1.1 % y 3.1 % respectivamente. con 
pequen.as curvas de aumento o disminución en Jos aftos intermedios. 
exceptuilndosc 1986, año en el que llegó hasta 3.3%. 

6.5.3 Monto y Distribución 

El monto de la IED de 1982 en adelante en México muestra el 
siguiente comportamiento: en 1982. la IED acumulada fue de 10786.4 
millones de dólares y fue subiendo paulatinamente hasta llegar en 1988 
a 24087.4 millones de dólares (S6) y a 28587.1 millones de dólares en 
1989 (57); se distinguen los años de 1985, 1986 y 1987 porque en ellos 
se dio un aumento mayor en la IED acumulada. En cambio. los aftos 
críticos fueron 1983 y 1984. (Ver Cuadro No. 5). 

De acuerdo con las estadísticas del Banco de México. '"durante 1989 
la balanza de pagos del país registró inversiones extranjeras por un 
monto de 2242.2 millones de dólares. Con todo y que la suma captada 
es muy respetable. es preciso anotar que fue inferior en 13.6% con 
respecto a la registrada en 1988. Por si esto fuera poco, sólo 55% (1233 
millones de dólares) del total invertido correspondió a inversiones 
nuevas. el resto fueron reinversiones y cuentas con la matriz; esto 
significa un descenso de 37% en el flujo de capitales nuevos'" (58). 

54 Cfr. El amVlsls del autor estS realizado con datos estadlstlcos de la CNIE y •La lnversldn 
E1ttran/era en A«Jxlco'". CONCAMIN. Septiembre de 1989. Vol. 2 No. 4. Pág. S9 y Sttl. 
55 Aunque el subtitulo expresa ""La IED de 1982·1989 .. a veces no se encuentran; en la 
lnvestlgacldn se acud/6 a los Indicadores económicos del Banco de Mdxico de 1990 y en ellos 
•dio existen estadlsticas hasta 1987; y en lo que respecta a la IED por pafs y en lo 
correspondiente al tema. 
56 •La lnversldn Extranjera en MtJxlco. Industria... CONCAMIN Op. cit. P~. 516. Cuadro 
No. 1. Cifra Preliminar. 
57 Informe Estadístico Preliminar Enero.Julio de 1990. Agosto 3 de 1990. Secretarla de 
Comercio y Fomento Industria/. Subsecretaria de Industria e lnversldn Extranjera. 
DIUICCldn General de lnversldn Extranjera. _ 
s• •La lnversldn Extranjera ¿Una a/tematlva real? "Tendencia Econdmlcas y Financieras. 
lnlonne semanal para la Dlreccl6n de Empresas.Grupo Editorial Expansldn. 9 julio de 1990. 
Vnl. IV. Nn. fRf. PAn. 1 vR .... 
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De acuerdo a palabras del asesor presidencial sobre Inversiones 
Extranjeras. Claudio X González. "durante 1989 la Inversión en nuestro 
país creció en m4s de 10% en 16rminos reales y las estimaciones que se 
tienen para 1990 es que habrá un incremento adicional de. por lo 
menos, otro 109& en los índices de inversión neta nueva en México. En 
1989. registramos 2SOO millones de dólares de inversión nueva (es 
decir, está comprometida}. se piensa que durante los seis aftos del 
sexenio se logre tener un total adicional de IED del orden de 24 millones 
de dólares. Esta es la cifra que recoge el Plan Nacional de Desarrollo 89-
94" (59). 

jlj.5.4 Distribución de la IED por sectores 
económicos 

En_ lo que se refiere a la distribución de la IED por sectores 
económicos en el periodo analizado podemos observar lo siguiente: en 
1982 sobresale el sector industrial con una inversión de 8346.S millones 
de dólares. subiendo gradualmente casi 1000 millones por afio. de 
manera que en 1988 llega a poseer una inversión extranjera de 16715.2 
millones de dólares; le sigue el sector servicios con 1271.7 y 5476.6 
millones de dólares en 1982 y 1988 respectivamente. sobresaliendo esta 
dltima fecha por un fuerte aumento; en tercer lugar se localiza el sector 
comercio con 933.0 millones en 1982 y 1502.1 millones de dólares en 
1988. también con un aumento gradual; el sector extractivo empieza en 
1982 con 233.0 millones de dólares y llega a tener 380.5 millones de 
dólares en 1988. con un aumento gradual por cada ano. (60) 

De acuerdo a los datos anteriores, el sector agropecuario 
pCrmanecc en el último lugar con 2.2 millones de dólares en 1982 y 
llegando a 9.6 millones de IED en 1988; distinguiéndose 1987 con una 
inversión de 21.6 millones de dólares y con una inversión también 
gradual afio por año. (Ver cuadro No. 6). 

Por la observación de los datos podemos darnos cuenta de la 
importancia que tienen tres sectores para la IED: el industrial. el de 

58 C/aJdlo X. Gonz~lez. •t.a Apsrtura de ~xlco a la /nversl6n Extranfel'll•. Revista mensulll 
,..,.. •11,,.,.,.i,,n/ata. Allo 4. No. 39. MdJt/co, octubre t6 d8 t989. PIJfl. 6 y 7. 
flO Coma se puedtl observar. en las datos analizadas se encuentran pequen.a diferencias. tod:> 
,...,..,..... tM 1111 fl11:1nll!f: ARnr.n rlR MAr~. nt'::ll= 11 nlrR1t:. 
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servicios y el de comercio; comparada la iRversión en esos sectores con 
el 101al. lenemos que en 1988 represen1an el 69.4%. el 22.7% y 6.2% 
reapecrivamcnre: en cambio., el agropecuario de 9.6 millones en 1988. 
sdlo representa el O. t 9& del total de lo invertido en M~xico hasta esa 
fecha; por esto. en palabras del mismo asesor presidencial sobre 
Inversiones Extranjeras se deja ver el interés que en el sector industrial 
tienen los inversionistas extranjeros. "Hasta ahora hay gran inter6s en 
la industria. particularmente en la automotriz. Están las inversiones de 
NISSAN. Volkswagen. Ford. O.M. Chrysler. Mercedes Benz. 

En la industria química y petroquímica y a partir de la nueva 
clasificación de producros petroqufmicos que se han llevado a cabo hay 
mucho inter.!s por parte de empresas europeas. Hay inversión muy 
importante en telecomunicaciones y también en electrodomésticos, 
donde participan japoneses. norteamericanos y coreanos. Hay mucho en 
el área de turismo." (61) 

La IED en la industria de 1982 a 1 988, en sólo siete aftos ha 
duplicado su inversión a otros 8368.5 millones de dólares más; el sector 
servicios ha aumentado casi cuatro veces más, es decir, 4000 millones de 
dólares y el sector comercio ha aumentado menos del doble: el sector 
extraclivo ha aumentado pero no como los anteriores y finalmenre el 
secror agropecuario dentro de la escala de distribución de la IED por 
secror ha aumentado de 1982 a 1988 un poco más de siete millones de 
dólares. 

illi.illi La IED y la Balanza Comercial 

La IED con respecro a la balanza comercial mexicana. puede verse 
desde dos 4ngulos; uno. con respecto a la balanza comercial en general y 
dos, las importaciones y exportaciones de las E.T. 

Las inversiones extranjeras directas en México con respecto a 
nuesrras importaciones y exportaciones, en un análisis compararivo. 
podemos juzgar lo siguiente: en 1982 las exportaciones· crecieron y las 
IED aumentaron y. en cambio, las importaciones disminuyeron: en 1987 
las exporracioncs disminuyeron considerablemente con respecto al 
periodo anterior aunque se conservaron arriba de las importaciones: sin 
embarao. tanto unas como orras están mucho m•s abajo de las 

•t rJNlllin X. ~n7A6it7. l 1t 1tr'1Rt'f1Jnt rlR MAr/r.n... t"ln. r.lf. PAn. ·R v 7. 
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inversiones extranjeras directas (inversión acumulada). Esto 
seguramente se puede interpretar por la política económica llevada a 
cabo por el gobierno en la crisis y en particular en el periodo 82·87, 
donde las exportaciones crecieron y las IED también; por otra parte se 
debe a la política de inversiones llevada n cabo p_or el gobierno para 
equilibrar la balanza de pagos y comercial y. ante todo. capitalizar y 
dinamizar la economía en crisis mediante la inyección de capitales 
extranjeros. Ya para 1989 las imponaciones vuelven a aumentar. al 
igual que las IED y. en cambio. las exportaciones disminuyeron. Ver 
cuadro No. 7. 

Si observamos en ese mismo cuadro. nos podemos dar cuenta que 
comparadas las cifras de 1982 en adelante. las exportaciones 
favorables y van creciendo al igual que las IED. 

La importancia de las IED en la balanza comercial se deja ver en 
que las operaciones de las ET en el ex1erior es1án reguladas por criterios 
diíerentes a los que regulan u las Empresas Nacionales. La mayoría del 
comercio exterior de las ET se efectúan enlre empresas pertenecientes a 
la misma matriz (62). 

La actividad exportadora es realizada por un pcqucfto grupo de 
empresas: según Fajnzylber y Martínez. 5% de las empresas nacionafos 
(153) genera 76% de las exportaciones totales. y 10% de las empre!>a:; 
extranjeras (63) genera el 88% (63). 

Hasta 1983. el comportamiento de las exportaciones de las 
empresas extranjeras para lus 72 ramas económicas muestra que éstas 
se concentran en maquinaria y equipo no eléctrico. vehículos 
automóviles. minerales metálicos no ferrosos. mineral de hierro y 
canocerfan y partes automotrices. hilados y tejidos de fibras blandas y 
comercio. Por otra pane. "el objetivo nacional de aumentar la capacidad 
generadora de divisas se apoya en las empresas con IED a través de la 
importación e indirectamente de la exportación. Así. en 1983 los 
compromisos de exportación alcanzaban sólo 73 millones de dólares para 
el quinquenio siguiente. Para 1985 se habían elevado a 1305 millones y 
a 399.5 millones en 1986. En cuanto a Ja estrategia de concertación 
durante el periodo 1985~ 1987 se han negociado incrementos de 
cxponación · con 117 empresas por un valor de 1246 millones de dólares 

62 Cfr. Joro• Catat'tares PrlflOO. "'Inversión eKtranjera y su efecto ... - Op. Cit. PAQ. 116. 
tl3 """"'"· PAn 11R 
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ea pn>-.Sio anual, mostrando un crecimien10 conauante en función de. 
•- proanmaa concenado• y •- q- se neaociarú a fu1uro. 

En 1981 el dll!ficil comercial alcanz6 su nivel mAs allO con 4339 
millones. Es1e dll!ficil se redujo en 1982 a 2617. La Comisi6D Nacional 
de Inversión Ex1ranjera decidió, desde abril~ de 1985, pedir a la 
Secre1arfa Ejecu1iva que asumiera la responaabilidad de incluir 
compromia- de expor1aci6n en los programas de concertación con las 

·empre1as con IED. 
Para 1986 y 1987 el superl.vil fue de 896.5 y 1186 millone1 de 

dólares respeclivamente. Para 1odo el periodo 1983-1987 dicha balanza 
arroja un auperl.vil acumulado de 2328 millones de dólares, como 
resultado principalmente de un auniento en las exportaciones de las 
empresas con IED de 470'lL en el periodo 1983-1987; es10 demuestra 
una mejorfa a1eenden1e de la balanza comercial. 

Es imporUlnle destacar el papel de la1 empresas con IED en el 
programa de empresas altamente eKportadoras promovido por la 
SBCOFI. El valor total de las exporuaciones de las 500 empresas 
111Caiclin- consideradas como las principales exponadoras. ascendió en 
1986 a 5324 millone1 de dólares, misma• que representaron 55'lL del 
valor IOlal de los produclos no petroleros exportados por el país. Enlre 
esas 500 empresas. se tienen 103 con IED que en conjunto exportaron 
2339 millone1 de dólares, eslo es, 45'lL del IOlal de las 500 empresas• 

<"'>· 
Haala 1987 las empresas del sec.:aor estatal aparecen como las 

mayores eaportadoras y las menos imponadoraa(65). Esto sianifica que 
falla aoin mas para que las empresas privadas con l~D .e11>porten ml.s. 

Hasla 1987 el sec1or impor1ador muhinacional estaba 
repreoentado principalmen1e por 76 empre••• de 15 airo• diferenles, 
oriainó 2860.3 millones de dólares en imporuaciones. La importancia de 
eate sector en las importaciones del sector privado de las empresas 
representa el 70.6'lL en 1987, ya que 24 de las 50 firmas con mayor 
crecimiento absoluto en las importaciones son de capital ex.tranjcro. El 

•• Comi.- Naclon•I - ln11anton•• E•t,,,,.raa. Resumen del Informe fN:J.fN7. -. n,,. - de 1-. Plttl· 111. 
- "los • .,...-..... ,,,,,.,_. ...... ,,_,,_,_ de--·· ~- °"*""9 12 
,.. 1'11111. PAn. 77. 
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sector importador que destaca es el automotriz con 1983.2 millones de 
dólares en 1987 (66), 

El sector exportador (hasta 1987) multinacional rcprcscmado por 
77 empresas con 16 actividades económicas. generó en 1987. 1957.2 
millones de dólares; este grupo de empresas representó el 20% de las 
cxporlacloncs privadas nacionales de 1987 y aportó el 12.9% de las 
exportaciones generadas por las empresas en general (67). 

Es conveniente que el papel de las empresas extranjeras en el 
marco de una política de exportaciones y que se haga más apremiante la 
necesidad de que dichas empresas compensen sus importaciones con 
mayor dinamismo en las exportaciones (68). La relación IED y 
exportación se enmarca en las v.:uiablcs más impol'"lanles por cuanlo a 
las empresas con IED exportan más o importan menos. Ver cuadro No. 8. 

6. 7 La IED y Ja Deuda Externa 

La IED y la deuda externa, también pueden verse por dos 
enfoques: la IED y la deuda externa en sí y la deuda externa de las 
Empresas Transnacionales o Empresas con capital extranjero. 

Si analizamos el monto de la deuda ex.terna y el monto de la 
inversión extranjera direcla, encontramos las siguientes diferencias: en 
1976 ta deuda ex.terna era de 18497 millones de dólares, mientras la 
IED en la misma fecha fue de 53 15.8 millones de dólares; en 1980 la 
deuda aumentó a 49349 millones de dólares y la IED fue 8458.8 
millones de dólares; en el periodo de 1982, llamado el periodo de la 
crisis de la deuda, ~sta aumcnló a 84874 millones de dólares, en tanto la 
IED tambi~n aumentó a 10786.4 millones de dólares; en 1987 la deuda 
creció a 107 453 millones de dólares y la JED ascendió a 19453.l 
millones de dólares. 

Si analizamos por periodos presidenciales, la comparación entre el 
monlo de la deuda externa y la IED. encontramos que en los dos últimos 
periodos, de José .López. Portillo 1976- 1982, la deuda ex.terna fue de 
65419 millones de dólares y la IED en el mismo periodo fue de 10786.4 
millones de dólares: en el periodo de Miguel de la Madrid Hurtado 1982-

SS ldem. PllQ. 33. 
B7 Cfr. JOl"QO Castanaros. Op. cit. P;Jg. 121. 
68 lrlltm PAn 4R. 
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.,_.. 1988. la deuda fue de 100500 millones de dólares y en el mismo 

periodo la IED fue de 20000 "millones de dólares. 
Tambi•n podemos darnos cuenaa que la deuda externa y la IED. 

aabrayada 4ls1a. sumadas reponan la aran dependencia económica y 
fi-iera - la que nos ene-aramos. 

~.7.l Las Empresaii Traasnacionales y la Deuda 
Esteraa 

Balsee una relación difícil de explicar entte IED y la deuda exaerna. 
por caanlO - requiere esaablecer con claridad cullin10 del m-IO IOllll de 
la deuda externa mexicana corresponde a la iniciativa privada y en 
penicular a las Empresas con capilal exlranjero y mú adn la deuda de 
laa IBmpwesaa Transnacionales. 

La deuda eaaoraa ea una de las manireaaaciones evidentes de la 
iateraaCionalizaci6n financiera (69); las transnacionalca. en este sentido. 
•• una causa como vehículo que aon de la tranaaacionalizaci6n del 
capilal. como alao mis alobal; resulaa de in1en!s cuü es el mon10 de la 
deada eaaerna de la E.T. 

Con una observación que hace Quijaao: "en consecuencia cuando 
aoa ocupamos de los pni:atatarios al interior del acc;•gr griyadp moa 
referim- cenualmenle a las empresas exuanjeras o con panicipación 
eauanjera inslalados en M4lxico. y a las grandes y muy arandes 
empresas del caphal naciona1"(7D). Como referencia - que en 
1981 del pan IOlal de deuda ex1ema de las Empresas Ex1ranjeras era ele 
7.51.2 mili-es de dólares de un toaal de 5289.4 millones de dólares; 
"mieauas la Empresa Nacional Privada conlraló deuda por 4538.3 
mili-• de dólares (71). Como podemos observar. la deuda de la 
Empresa Nacional es mayor que la B.T. Sin embarao. laa empresas 
eaua9jeras aumen~ su deuda ex1erna a larao plazo en 52.4'll>. y las 
-•lcaaas lan sólo en 9.4'll> en la dksda de los ochenta. 72 

•• - _ _, Ovtiano. "La o..- E1rtema -•it:Mt• an el ,..,_ r•7D·f•N". --- _,, _ _,•-Jera. UnlversldedAu- de-·--· .-. ...... 
1D _,... U:J. 

71 _,...,,4. ~--
n .- ....._, Qu ....... --: E-y B-.. -· e._. - CIDE. °'*'Ofe .............. -....~7'f. 
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Esto se debe a que las Empresas Nacionales adquieren 
participación de filiales extranjeras ya que éstas._ debido al proceso de 
mexicanización que se dio. después de la Ley de Inversiones Extranjeras 
de 1973. según la cual la E.T. debía ceder Slo/o de sus acciones a intereses 
locales y debido a la inducción del Estado en favor de tos grupos de 
capital nacional; aparte también subsisten las explicaciones de que la 
existencia de diferenciales entre la tasa de interés interna y la 
internacional. carencia de recursos financieros en el mercado local y 
necesidad de divisas impuestas por el requerimiento de bienes 
importados (particularmente bienes de capital) (73). 

Pero la situación cambia a partir de 1982. ya que con la 
devaluación del peso mexicano. aumentaron la deuda de las empresas 
nacionales. 

De acuerdo a Quijano y Bendesky, hasta 1979 el 40% de los 
pr6stamos eran contratados por entidades privadas(74). Generalmente 
se considera que la inestabilidad en los órdenes monetario y financiero 
fue especialmente agudo para las empresas transnacionales que operan 
en varios paises con distintas monedas y en diversos mercados 
financieros (75). 

De 1982 a 1987. el total de financiamiento externo o deuda 
externa de la Inversión Extranjera fue de 5074.8 millones de dólares. en 
el corto plazo de 2182.0 millones de dólares y 3069.6 en el largo plazo 
(76). 

Por lo visto hasta aquí. podemos afirmar que de la deuda externa 
privada, hasta las fechas estudiadas, la deuda externa de la E.T. es 
considerable. por cuanto recae sobre el total de la economía nacional. 

6.7.2 IED y los Swaps 

Un mecanismo relativamente innovador dentro de las políticas 
económicas de la última parte del sexenio de De la Madrid y que está 
relacionado con la IEO y la deuda externa, se llama compra de deuda 

73 Cfr. Josd Manuel Qul]ano. Op. cit. Pág. 115 y 32·133. 
74 Cfr. Josd Manuel Ouijano y Leon Bendesky. •cambios recientes en el Sistema Financiero 
lntemaclonal.'" La Banca: Pasado y Presente. Ensayos del CIDE. ta. edición. M{lxJco. 1983. 
P~. 123. 
75 Cfr. Ma. Elena Cordero y Jos{I Quijano. ..Cambias recientes en la OrganJzacldn Bancaria y 
el caso dB AMxk::o ... La Banca: Pasado y Presente. Op. cit. PAg. 213. 
76 Fnndnn lntn:1 . .::tmAnt •FvtArn::fl rlRht fnrAlnn tnvA~tmAnt .. RRnr.n rlA MArlr.n. fRRll. 
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sobre inversiones extranjeras (SWAPS). también conocido como 
Conversión de Deuda Pública por inversión (que funcionó hasta 
mediados de 1988. que se detuvo temporalmente. pero que se retomó 
por julio y agosto de 1989 a raíz de la renegociación de la deuda 
ex.terna). 

Según el gobierno. el esquema de capitalización de pasivos y 
sustitución de deuda pública por inversión debe su origen 
fundamentalmente a dos necesidades básicas: por una parte. proveer de 
financiamiento accesible principalmente a través de capilal de riesgo al 
sector industrial del pafs. y por otra. en concordancia con la corriente 
internacional de atracción de flujos de inversión extranjera directa. 
realizar una promoción selectiva de dicha inversión hacia sectores y 
productos que contribuyeron al cambio estructural del aparato 
productivo. 

Dentro de este marco~ el esquema de conversión de deuda se 
constituye como un importante incentivo a la inversión for6nea. 
presentando adicionalmente al incremento en el flujo de esta inversión. 
una doble ventaja para el país: la captación de inversión productiva y la 
reducción de la deuda externa (77). 

El esquema de capitalización de pasivos y sustitución de deuda 
pública por inversión entró en operación a partir del segundo semestre 
de 1986. fundamentándose en la cláusula S: .. New Restructure 
Agreement." A pesar de que se instrumentó en esa fecha. la inversión 
extranjera caprada a trav6s del esquema durante 1986. representó el 
SO% del monto total registrado en ese afto. lo cual pone de manifiesto su 
éxito inmediato. 

El esquema consiste en intercambiar los derechos de cobro de la 
deuda externa. que se restructuró en Agosto de 1985. por aporte del 
capital social de empresas privadas o públicas que el gobierno desee 
vender. Tales derechos se encuentran en poder de la banca nacional e 
internacional que suscribió con México los contratos de reestructuración 
aludidos. 

El inversionista extranjero puede adquirir en los mercados de 
capitales estos derechos con descuentos e intercambiarlos por acciones 
de empresas que no se encuentran operando en los sectores reservados 
para el Estado o nacionales. 

77 Panorama de la lnversldn Extranjera en A#xlco- Dll'flCCidn General c:l9 Difusión... Op. cit. 
Ms11m-.l11nln 1Rlf7. PAn. 1. 
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"Si bien existen modalidades. los Swaps consisten esencialmente en 
Ja compra con descuento . por parte de un inversionista privado de los 
pasivos en moneda extranjera del sector público y de empresas 
privadas. Con estas operaciones los cGmpradorcs se convierten en socios 
de las empresas endeudadas. Las Transacciones• se efectúan al valor que 
la deuda del país de que se trate tenga en el mercado secundario.. Las 
divisas s.on utilizadas en la operación son compradas por el Banco 
Central el cual paga en pesos entre· 92 y 100 de cada dólar liberado. La 
autorización depende de la CNIE <7ª). 

Durante 1986. hasta marzo de 1987. la Comisión Nacional de 
Inversiones Extranjeras autorizó un total de 90 proyectos de sustitución 
de deuda pública. que implicaron un monto total de 1036.0 millones de 
dólares de acuerdo al valor de la deuda por ser cancelada. En ese afto. 
hacia la capitalización de pasivos se orientaron 160.8 millones de 
dólares. mientras que hacia inversiones productivas se destinó un total 
de 875.2 millones. 

Hasta el primer trimestre de 1987. el monto acumulado de las 
autorizaciones por parte de Ja CNIE alcanzó Ja suma de 1S13.1 millones 
de dólares. es decir. un incremento del 46% en sólo un trimestre. (Ver 
Cuadro No.9). 

De acuerdo al sector de actividad económica. la industria 
automotriz. el sector turismo. el de bienes de capital y la industria 
maquiladora. absorbieron en conjunto el 73% de los recursos 
provenientes de la conversión de la deuda pública por inversión. (Ver 
Gráfica no 2) 

Con respecto a la distribución en la aplica~ió.n de los recursos. 
originados por las operaciones de conversión de deuda pública por 
inversión al primer trimestre de 1987, se observa que 361.6 millones de 
dólares se aplicaron en la capitalización de pasivos y 1151.S millones en 
inverSiones productivas. Estas cifras representan el 24 y 769& 
respectivamente. 

De la anterior distribución se desprende que. por cada dólar 
autorizado para la descarga de pasivo. tres dólares se destinan a 
inversiones productivas. Este resultado contrasta con el obtenido a 

711 Anuro Gulllfln. •La Reneooclacl6n dB la deuda externa dB MtJ11lco. • La Deuda Extem•. 
nrlllAIR ,... 111 NAr.ldn. Frllt. N11Rtctrn TiAmnn. MArlr.in. 1RR.CI. PAn. R.'1. 
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diciembre de 1986. durante el cual la relación fue de S a 1 <7'>· (ver 
misma gr•fica). 

•este mecanismo se suspendió a f°inales de 1987 al ponerse en 
pr.:ctica el Pacto de Solidaridad Eco116mica, por considerarse que los 
SWAPS tenfan un impacto inflacionario al cX.pandir el volumen del 
dinero en circulación pero luego se retoma en 1989. El monto 
aproximado en 1988 fue de 2 inil millones de dólares. Este monto 
aunque insignificante respecto a la deuda cxlcrna rotal, representó 
aproximadamente el 6S% de las nuevas inversiones extranjeras del 

periodo <ªº>· 
Por úllimo, cabe mencionar, que a raíz de la última renegociacidn 

de la deuda ex.lema mexicana con el comité de Bancos en julio de 1989. 
se aceptó por parte de M6xico que por concepto de SWAPS. ·se elevarla la 
operación a 1000 millones de dólares anuales. 

En fechas recientes. el Excélsior expresó: "el gobierno federal 
autorizó nuevos mecanismos para atraer inversión en el mercado ·de 
valores. especialmente foráneo. Mediante certificados llamados "neutros' 
se cread un fideicomiso único por empresa emisora y coaizanl.n esos 
títulos de acciones serie "N". La conversión automaltica de acciones a 
esos instrumentos dependcr4 de la nacionalidad del inversionista o 
tcnedor de los mismos .. 

De la aplicación del nuCvo reglamcnlo de la ley para promover la 
inversión extranjera. se precisó que el mecanismo propueslo por la 
Comisión Nacional de Valores a la Comisión Nacional de Inversiones 
Extranjeras. fue aprobado y adoptado como criterio del oraaniamo al 
llamado "esquema de inversión neutra"". previslo en .los artículos 13 y 14 
del reglamento" e••). 

El mecanismo para la IED en valores consiste en que el 
inversionista eJttranjero pueda adquirir valores de empresas meKicanas 
cotizadas en la Bolsa · Mexicana de valores, a travt.!s de tres mecanismos 
b'sicamente: 

- Adquiriendo acciones de libre suscripción 
- A ttavl!s del esquema del Fondo Neurro 

7tl Ck. ~ ~ q,,. ciL ,..,,. 117. 
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- Adquiriendo ADR'S de empresas mexicanas cotizados en el 
exterior (82). 

6.7.2.l FICORCA 

En materia de deuda externa surge también el Fideicomiso de 
Cobertura Cambiarla (FICORCA) (83) que no sólo establece una garantía 
estatal a la deuda privada. sino también libera en lo inmediato recursos 
para un reducido grupo de consorcios. Por lo que toca a este Fideicomiso 
oe n:ncgoció despu6s de 1982 por este medio casi 12 mil millones de 
d61arca recurriendo a dicho mecanismo 1200 empresas. con un total de 
12000 millones de dólares <ª">. de los que el 40% tenía adeudos 
inferiores al millón de dólares. Entre las deudas que no participaron en 
esto mecanismo se encuentran dos mil millones de dólares de Alfa. la 
deuda de Ericaon. adeudos de transnacionales por ejemplo las 
automotrices y la deuda bancaria. 

Seglin Fortune. para finales de 1987 del total de la deuda privada 
que ascendía a 17 mil millones de dólares aproximadamente cerca del 
8()11, había panicipado en diversas operaciones de rccatructuraeión o 
canje. destacando lo reestructurado a trav6s de FICORCA (ª">· 

En tanto la deuda pública cn:ció 35.6% entre 1982 y 1988. la 
deuda privada con el exterior se redujo en 70.2% a trav6s de procesos de 
neauucturación. Esta rebaja a la deuda externa del sector privado se 
logró gracias al FICORCA; así. con este mecanismo oe redujo tal deuda de 
19000 millones de dólares (12.8'll> del PIB) en 1983 a 7000 millones de 
dólares (4% del PIB) en 1988; ya para marzo de este ano la deuda 
externa del sector privado alcanzaba los 4778 millones. Esto si&nifica un 
61tilo político del sector privado. pues su logro fue posible mediante la 

112 - de V-tes No. 19. Octubre 1 de 1990. Pllfl. 30-31. 
es El FICORCA •B un Fideicomiso que cre6 el goblemo al Inicio de la Adminllltr.:16n dll 
Miguel de l..a ---apoyar,.,.._-,. de I• dB-prlv-. Can eSle m_,lsmo el 
t:»udt:K' .. cul#e del rle9QO caml:Jlarlo tanto del capital como de los Intereses. El adeuda 
capital. La .,,,,,,... paoanJ a ~to la cobtlrlura que adquiere. es dBClr, .,, le e.ilendll un 
cr«lllO para •I paoo pnmero de sus /nteres .. y post•riortrHlnl• ,_,,,..n por el CIJPllM que 
.-~. mismo. que cubri,. en ,,.sos • una rasa que supone con•'""'8 el t»slizllmlenlO '* 
n-•tra man- ftenle el d6,.r. (El Mercado de Valores. No. 46. 1983, PllQ. 1165 y 

"""'· .. Endque Lllzcano. Polltlca Econdm- de Mtlxlco. Op. cil. PllQ. 154. 
•s Gtwflorla Vltlal. •La Dfludll Extem• y el Procesa de centnJl/zacldn y dllsvalorlzacldn d9 
l"Jlfn/llfr. l 111 l"Mul"IR FJtlRmllf (;rl/"111&1 rlA ,,. NRr.il'fn nn r.11. PAn 1PA-1P/1i 
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utilización masiva de las Reservas Monetarias Internacionales,, las cuales 
se transformaron en medios de pago para el empresario mexicano en el 
mercado financiero internacional (86). 

6.8 La Inversión Extranjera Directa 
Norteamericana en México 

6.8.l Tendencia General 

En cuanto a las IED norteamericanas en México se refiere. hay que 
ser m•s catea6rtcos en las afirmaciones por la posición geopolítica de 
ambos países y por la dependencia. y ahora debido a la mayor inserción 
que Mt!x.ico posee en su relación a la economía. política y comercio 
norteamericanos. Adem•s. de que E.U. ha tenido como objelivo principal 
asesurar la expansión de sus monopolios y lograr la penetración 
comercial organizando la actividad económica de otros países. sobre todo 
ahora en t!poca de crisis. 

Así vistas las cosas. las ID de EE.UU. como antecedenae. han estado 
presentes en un mayor grado en diferentes dpocas en Mll!xico y han 
panicipado con montos considerables en el desarrollo industrial y en la 
vida económica de su vecino del Sur; aunque de una manera 
espectacular sus participaciones aumentaron despuds de la Segunda 
Ouerra Mundial; situación que se clarifica cuando juzgamos las balanza 
de pagos y comercial de Mdxico en su relación con E.U .• en donde 
observamos el creciente ddficit de nuestro pars. 

•en 1940. los Estados Unidos eran los inversionistas m._s 
importantes en nuestro país. correspondi~ndole el 64.., de las 
inveniones extranjeras directas rotales y el 71 'll> en 19.5.5; ya para estas 
fech-, casi ue1 cuanas partes de la inversión extranjera directa era de 
oriaen noneamericano"' (A7). 

Una alta .proporción de las nuevas inversiones ·y de las 
reinversiones correspondieron a empresas norteamericanas. y como 
resultado de ello para la d6cada de los 60's los EE.UU. siauieron ICniendo 
la preponderancia de que disfrutaban en 19.5.5, habiendo aumentado 

•ti Cfr. Jorge A- Zoghbl. Deuda Externa y Seguridad Nacional. Edil. IMEIDE. A.C. 
-·-· UHIO. Pllg. 100·101. 
•7 Cfr. Jad Luis Cesena. ~•leo en la Orblta Imperial. Las empre... T,.,,sn~. 
Frl. FI r:11t1vtlllln. MA11lr.n 1R7n. PAn 1.'11·1."1~ 
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todavía más su participación en el conjunto. Es probable que de la 
inversión total le correspondía alrededor del 75%. es decir. un poco más 
que la participación en 1955 y además en esa década no tenían frente a 
sí a un competidor importante (88). 

Por orden de fechas la IED norteamericana en la década de los 
sesentas fue así: 1958. 1169.5 millones de dólares (fecha antecedente); 
1964. 1169.5 millones de dólares; 1970, 2822.3 millones de dólares (89). 

Para 1967. 162 corporaciones manufactureras de los EE.UU. 
establecieron 411 subsidiarias en México; 81 % de las empresas 
industriales manufactureras norteamericanas tenían su asiento en el 
valle de M6xico y las demás en Nuevo León y el resto de la República; 
esto es debido a que en el intervalo de 1960-1970 las manufacturas 
crecieron en México. y EE.UU. monopolizaba el 78.5% de ese sector (90). 

Por otro lado. la desnacionalización mediante la 
transnacionalización se pone de manifiesto con los envíos por intereses. 
regalías y otros pagos. que tuvieron que hacer las E.T. norteamericanas. 
"'Las empresas de origen norteamericano agudizaron la pérdida con el 
76.4% en el total de ingreso de 79.4%, en nuevas inversiones 83.6% y en 
los dos renglones restantes contribuyeron con el 81.3% y 4S.S% 
respectivamente. Por contra los egresos ascendieron a 473.5 millones de 
dólares. que fueron aplicados de la forma siguiente: 261 millones de 
dólares se reinvirtieran y 106.9 millones de dólares se remitieron. el 
saldo de 212.5 millones de dólares se contabilizaron en intereses. 
regalías y otros pagos. En estas partidas las E.T. estadounidenses se 
renejaron en un 78.5% en el total de egresos. en un 81.6% las utilidades 
generadas y en un 74.4% del concepto que al final se anotó" (91 ). 

Entre los aftos 1960-1970 la inversión directa en México aumentó 
apreciablemente y la proporción que correspondió a la de Estados 
Unidos en la década de los sesenta que fue en 80.9%. alcanzando su 
máximo en 1971 y llegando al 65.6% diez ailos después. 

El capital de EE.UU. en México aumenta durante la época 
antecedente a la crisis en México. así por ejemplo. mientras en 1967 era 
de 112.4 millones de dólares. en 1973 era de 207.1 y ya para 1974 de 

BB Cfr. ldem; PIJQ. 134·135. 
89 Jos4 Ramón Medina Cervantes. El Estado Mexicano entre la lnversldn extranjera dlnteta 
y los orupos prlvllldos de empresarios. Premia Editores. México. 1984.Pllg. 80. Cuadro No . ... 
flO Cfr. ldem. P/Jg. 81 y 82. 

- filt lt'Mrn. PAn f:IP V f:l.':I 
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4200 millones de dólares. Por 01ro lado Men la dl!cada de los 70's las 
ganancias extraidas por las corporaciones norteamericanas aseauraron 
en Mt!xico del 3S al 62% del incremento de las inversiones ... (92) 

La IED de origen esradounidensc de 1970-76 domina los sectores 
m4s dinámicos como son la industria y el comercio; y en el número de 
empresas, que pasaron de 1481 (1970) a 2948 (1976) que significa un 
crecimiento de 99%. En este lapso la inversión creció 982 millones de 
dólares. que no reneja su verdadero ritmo. ya que al inicio de 1971 rue 
de 68 millones de dólares y en 1976 decreció en 306 millones de 
dólares. q~c es parte de Ja contribución de la E.T al violento proceso de 
desestabilización que tuvo como corolario la devaluación. 

Los sectores que la IED norteamericana monopoliza de t 970 en 
adelante son las manufacturas y el comercio. el 83% de la inversión total 
norteamericana en 1970 corresponde a esos dos sectores y el 92.591> en 
1976 (93). aunque en la ddcada anterior fue el industrial donde m•s 
invini6 y continlla invirtiendo en las d6cadas siguientes. 

De 1976, la IED de Eslados Unidos pasan de 2335.9 millones d.; 
dólares a 8894.S millones de dólares en 1981 teniendo un aumen10 
paulatino de más de 1000 millones de dólares por ano (94) aunque en la 
d6cada anterior fue el industrial donde más invirtió y continúa 
invirtiendo en las d6cadas siguientes. 

Por porceniajes en la di!cada de los aftas 70 la IED de Eslados 
Unidos. en t6rminos relativos se ve disminuida en M6x.ico. por cuanto ya 
tiene competidores como Alemania e Inglaterra que en esta d~cada 

rambil!n aumenran sus IED sobre iodo despul!s de 1973. (95) 

"'A pesar de las nacionalizaciones y de la presión cada vez mayor 
de la mexicanización. ha habido un incremento en el volumen de la 
inversión directa extranjera: sin embargo. tal incremento ha estado 
incuestionablemcntc muy por debajo de lo que las poUticas alternativas 
habían producido. Por lo tanto. se estima que la inversión directa de 

112 Cfr. A. Gromylra. La Expartacl6n ele Capital. Op. cit. Pllg. 159-160. 
83 Cfr. ldem. P¡jg. '19 y 121. 
fU Alonso Agul/ar. El C11;pltal Extranjero en Mdxico. Op. cit. P-. !U. Cuadro 1. 
115 Cfr. Dlreccl6n Gener•I de Inversiones Extranjeras y Banco de Aldxlco. A su t/9Z del 
CUadl'a No. t Monto Acumulado de ta IED en Mdxlco en Alonso Aoullar. El Capital Extran}llt0 
_,, AM1tk:n. t'Jn. r.lt PAn. !i4. 
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Estados Unidos en México se incrementó de más de 2.4 mil millones de 
dólares en 1971. a aproximadamente $3.J millones en 1977 (96). 

Ya para 1980, EE.UU. tiene en México el 25% de todas las filiales 
latinoamericanas de sus empresas transnacionales. proporción bastante 
más alta que el 19. l % de las Empresas norteamericanas en Brasil. 
segundo país de IED de EE.UU. (97). 

En lo que se refiere a los sectores productivos donde más invierte 
Estados Unidos. sobresale el sector industrial en todo lo que fue la 
d6cada de los anos 60. situación que conserva todavía en la década de 
Jos ·aftos 70. así por ejemplo. de los datos que posee el Banco de México 
de 1976 a 1981. los Estados Unidos del total de su inversión (inversión 
acumulada) se distribuye en J 976 mayormente en la industria con 
1786.515 millones de dólares llegando en 1981 a 6410.940 millones de 
dólares; le sigue el comercio con 179.751 millones de dólares y 790.545 
millones de dólares en las mismas fechas; también sobresalen los 
establecimientos financieros con 221 .980 millones de dólares en 1976 a 
1111.258 miJlones de dólares en 1981; le siguen la construcción. los 
transportes y la agricultura. Ver Cuadro No. 10. 

Por último. para 1980. los datos son muy ilustrativos. pues de 
2871 empresas que contaban con IED mayor al 49% de su capital. 2039 
era de procedencia norteamericana. pues ya desde entonces ciertas 
empresas de EE.UU. ya poseen el 100% de capital. sobre todo en aquellas 
ramas en que las empresas con capital extranjero norteamericano 
mayoritario eran importantes proseguirán como espacios en que la 
acción de filiales de transnacionales es determinante como al inicio de la 
década de los setentas (98). 

1111 Noel Osbom 61 alll. El Dilema de dos Naciones. Ed. Trillas. MtJxlco. 1981. PiJg. 300; a 
au VflZ de Bllklanofl. Erlc N. Exproplation ot u.s. lnvestments In Cuba.Mexlco and Chlle. 
Nueva Yonc. Prat1Qer Publishers. 1975. Pág. so. 
117 RatJI Olmedo. Mtlxlco: Economla de Flccl6n. Ed. GrQalbo. S.A. Mdxlco. 1983. PIJg. 93-
94. 
•• Cfr. Gregario Vida/. •capital Monopolista Nacional y Extranjero: Rsl•clonss. 
enll'fllazamlentos. contradlcclonss•. El Capital Extranjero en Mdx/co. Op. cit. P¡jg. 168 y 
11111. 
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6.8.2 La IED norteamericana durante la crisis de 
los años 80. 
6.8.2.1 Distribución cuantitativa de la IED 
de Estados Unidos en México 

Ya en la crisis de los aftos 80 en tanto han convergido la política 
económica norteamericana sobre sus inversiones directas en otras partes 
del mundo con la poHtica económica de inversiones extranjeras de 
M6xico, esto ha permitido el ingreso aumentativo de las IED de EE.UU. 
con todas las innovadas modalidades. 

Desde la crisis de la. deuda de 1982 hasta 1989. a la IED 
norteamericana en México la vemos disminuir porcentualmente en 
ciertas. fechas específicas, debido segura~ente al establecimiento ''de 
nuevas relaciones entre las ET de diverso origen, con la meta de romper 
et proteccionismo de países que como los EE.UU. o la Comunidad 
Económica Europea. veían amenazados por la competencia japonesa o 
entre ellos mismos" (99). o también a que en México otros países 
aumentaron su participación en sus IED o también por la mayor 
importancia que la inversión financiera norteamericana adquirió en los 
pri~eros aftas de la década de los ochentas. 

La IED norteamericana para los aftas de la crisis de la deuda de 
1982 en adelante. se inscriben en una estrategia acorde con el problema 
financiero de México, así por ejemplo. algunas empresas prefieren a 
menudo pedir prestado en pesos; despu6s de la crisis de 1982. y ante las 
crecientes dificultades asociadas a sus pesadas deudas. casi todas las 
empresas con capital extranjero recurrieron a los mecanismos de 
protección establecidos por el Banco de México (FICORCA). contra la 
devaluación monetaria; debido al alto déficit fiscal norteamericano las 
E.T. de ese país operan en México con altos cargos como una especie de 
seguros que Jos protege ante posibles incumplimientos. aparte la crisis 
aparecía de nueva cuenta como el aspecto que en cierta forma estaba y 
está rigiendo los vínculos entre la IED norteamericana, su proceso de 

1111 AhnRn Anullar. FI r:111nlt1d Frtrani~rn Rn MAwlr.n r>n. r.it. PAn. 10R-10R. 
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crecimiento. las modalidades que adopta en México como la 
maquiladora. que no puede dejar de mencionarse (100). 

La inversión directa norteamericana en Ja época de crisis causa 
una ligera ·disminución anual de 1982 en adelante especialmente en 
1987 y 1988. en términos relativos. siendo compensado una baja por el 
ligero aumento de la IED de otros países como Alemania Federal. Japón. 
Suiza. etc.; sin embargo. aún en conrra y dentro de la cns1s la IED 
norteamericana ha permanecido en el primer lugar desde 1982 a 1989 
en Mc!xico. no siendo superada por ningún otro pafs. 

Tenernos que las ID de EE.UU. en México fueron así: 1982. 7334.8 
millones de dólares de un toral de 10786 millones de dólares; 1983. de 
7601 millones de dólares; 1884. de 8522 millones de dólares; en 1985, 
de 9959 millones de dólares; 1986. de 11146.6 millones de dólares; 
1987. de 11491 millones de dólares; 1988 de 14957.8 millones de 
dólares y 1989 de 16771.7 millones de dólares <'º'). 

Del rqral acumulado de la IED en México la de Estados Unidos 
representa en 1982 el 68.0% y en 1989 el 63%. esta disminución 
porcentual se debe a que en años recientes otros pafses aumentaron su 
porcentaje de participación como Gran Bretaftiu. Japón. Suiza o República 
Federal de Alemania (102); pero en términos generales EE.UU. es el que 
más abundantemente ha ido aumentando sus inversiones directas y por 
lo cual permanece en un primerísimo lugar; así. mientras en 1982. su 
inversión total fue de 7334.8 millones de dólares y en 1989 de 16771. 7 
millones de dólares. esto significa un aumento de 9436.9 millones de 
dólares en sólo ocho aftos. de lo que va de la crisis de los aftos 80: que 
comparado con el periodo 71-81. aún con el total acumulado en esos diez 
aftos precedentes. es aún asf una cifra bastante grande. pues de 1971-81 
sólo aumentó la IED toral 6277.5 millones de dólares ya que en 1971 fue 
de 3882.4 millones de dólares y en 1981 de 10159.9 millones de 
dólares. 

En cuanto a la nueva inversión directa de E.U. registrada. tenemos 
que de 1982 a 1989 tenemos que fue en 1983 de 266.6 millones de 
dólares; 1984, 921 millones de dólares; 1985. 1436.6 millones de 

100 Cfr. Alonso Agullar y otros. El Capital Extran/oro en Mdxlco. Op. cit. P/Jo. 93.95 y 
176. 
101 Dlreccldn General do Inversiones E,xtran/eras y Secretarla Ejecutiva de la misma 
Dlreccldn. Información al 31 dB diciembre de 1983. do diciembre de 1988 y diciembre de 
1989. 
102 r!fr. lhlrl. 
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dólares; 1986, de 1206.4 millones de dólares; 1987, de 2669.6 millones 
de dólares; 1988, de 1241.6 millones de dólares y 1989 de 1813.8 
millones de dólares (103). Aquí nos podemos dar cuenta que solamente 
en 1986 y 1988 se regisrra una disrriinución en las nuevas inversiones 
de EE.UU. con respecto a 1985 y 1987. que son sus aftos precedentes 
respectivamente; pero en todos los demás aftos siempre se mantiene 
ascendente. 

De la nueva inversión de Estados Unidos con respecto al total de 
nueva inversión entre 1982 y 1989. tenemos que mientras la nueva 
inversión total en 1982 fue de 626.5 millones de dólares, la de EE.UU. 
fue aproximadamente de 400 (104) y mientras en 1989 de la nueva 
inversión total fue de 2499.7 millones de dólares, la de E.U. fue 1813.8 
millones o sea el 72.5% (IOS). Ver cuadros 11 y 12. 

En relación al total de IED de Estados Unidos en América Latina. 
tenemos que en 1980 fue de 38761 millones de dólares y en 1987 de 
42337 millones de dólares. 

La IED de Estados Unidos en relación al mundo y de todos los 
países tanto desarrollados. como en vías de desarrollo que reciben 
inversión extranjera directa norteamericana. M6xico ya para 1982 
poseía un monto de 7335 millones de dólares equivalente a 66.3%. El 
crecimiento anual es superado por Francia. Alemania Federal. Reino 
Unido y Canadá solamente entre 1982 y 1983; la mayoría de ellos países 
desarrollados. Así. mientras la de E.U. fue de 3.63%. la de Francia fue de 
92.75%; Alemania Federal de 12.75%; Gran BretaHa de 16.29%, etc. (106) 

En relación a la IED, la ID acumulada de EE.UU. en México en 
términos porcentuales fue en 1983 de 66.3% y en- 1989 de 63.0% (Ver 
mismo cuadro). Por otra parte y continuando esta tendencia. ..Estados 
Unidos participó. aproximadamente. en el 50% de los proyectos 
autorizados por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras en 
marzo de 1987. Se puede destacar que el 76% del capital de origen 
estadounidense se ha aplicado en inversiones productivas. mientras que 
el 24% se ha utilizado en la liquidación de pasivos por parte de las 
empresas receptoras de este capital". (107) 

103 Ver Estadistica de la DGIE de diciembre de 1989. 
104 Casi en todas las estadlsticas apllf'f1C6n muy pocos datos de E.U. en 1982. 
105 Est11dlstlca de la DGIE de diciembre. Op. cit. 
106 ldem. 31 cJo diciembre de 1983. 
107 RAvl!:IR rlA RRIRr.innR!; lntRmRr.innRIA!: rlFI IR Fr:PvS-1 INAM. Nn. 41i. r':RI. AIAttkn. 
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CUIDAD No. 12 
ORl6lN OE lR INUlASION (llTlllNJ(M ICIMUlRDI POR PRIS 

(PORtlNlloll DE l'lllTltlPRtlON) 

PRIS ·1m 1984 1985 1916 1981 1918 1919 

11111. 100.0 100.0 100.0 100.0 IGO.O 100.0 100.0 

t1t1fai Unidos 66.l 66.0 61.4 64.9 65.5 62.1 63.0 

5!olket1ft1 3.1 3.1 3.1 1.2 4.l u 6.l 

t11e111111t1Fed. 8.5 8.1 a.a 1.1 6.9 6.& 6.3 

J1p6n 6.91 6.5 6.1 6.0 5.6 5.5 5.0 

Suiza 5.1 5.0 5.3 ü 4.4 4.2 4.5 

Fr111tll 2.0 1.8 1.1 3.3 2.8 3.1 2.9 

lsJ1l1 3.1 1.9 2.6 2.8 2.9 2.6 3.6 

Suttle 1.5 1.8 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 

tllllllli 1.4 1.5 1.6 1.6 1.4 1.3 1.4 

otm 2.3 2.9 2.l 4.1 4.4 5.9 5.1 

ll!Nlt: Dlrettl•• 6enenl de l111trslollet l1tlt!lj1111. Olcl1111•re de t 911 

214-11 
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Asimismo, hasta 1987 los proyectos estadounidenses autorizados 
implicaron un monto de 2354 millones de dólares. un incremento del 
219& en la inversión acumulada de este país .. <ªºª> 

Para 1990 (julio) el número y el valor de los contratos de 
fideicomiso inscritos anle el Rcgisaro Nacional"' de Inversión Extranjera 
por país de origen. Estados Unido~ poseía SIS conuatoa con un monto de 

. IED de 163372948 miles de dólares (109). 

Para estas mismas fechas. EE.UU. tenía 144 sociedades con un 
capital social anterior de 311842.4 miles de dólares y con un capital 
actual de 442,85 1.5 miles de dólares y con un moneo actual de IED de 
279,388.3 miles de dólares <' 'º>· 

Finalmente. de las solicitudes presentadas ante la Comisión 
Nacional de Inversiones Extranjeras de enero a julio de 1990. por país 
de origen, Estados Unidos presenta un monto total de IED de 1301.707 .. 1 
miles de dólares. y para el primer ano presenta un mon10 de t 95.882.8 
miles de dólares. comprometiéndose con dar empico a 1456 obreros. 72 
t&:nicos. 469 adminislrativos con un rotal de 69 proyec1os: casi abajo de 
Alemania Federal que por estas fechas con un monto total de 18007 .5 
miles de dólares y para el primer ano de 8909.0 miles de dólares, ofrece 
empleo a 1013 obreros. 469 tf!cnicos. 1496 adminislra1ivos con 10 
proyec1os; lo mismo pasa con Francia. es decir. 1nenos proyectos. etc.. lo 
cual significa el mito del empico c111 ). Ver cuadro No. 13. 

6.8.2.2 Distribución sectorial de la IED de 
Estados Unidos. 

La dislribución sectorial de la IED en M~xico delineó en la d6cada 
de los aftos 70. sobre todo en el sector manufacturero. por el ritmo de 
crecimiento que tuvieron y la IED noneamcricana no podr'n ser la 
excepción; pero ya para la década de los ochenta cambia la 
configuración. por las causas que ya se han anotado en Olras secciones. 

roa P•I.,,,.,,• del Lic. Mllnuel AnnendArlz Eleh.,,.nq en ,,. Comida AtNJ•I m ,,. C4,,,.,,. a 
a-AUldco-Es- Un"*>s. 11m~<*191111. 
109 Dkeocldn General<* Jnwrsldn Extran}tHa: RNIE. AQos ... 3 <* 1flfl0. C- 9. 
110 -.,. Cu- 13m110 DGIE. 
' ' ' r:tr. tt'ltltm. 
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En base a la información. difícil de encontrar (112). podemos 
afinnar que porcentualmente la IED de Estados Unidos, de 1982 a 1987. 
sobresalen las manufacturas con un 75% y un 79 .. 2491:» respectivamente. y 
de una fecha a otra conservando un ,, ritmo aumentativo; le aiaue con 
importancia el comercio del mayorco con 6.8% en 1982 y 5.S"ll> en 1987, 
teniendo en todo el periodo altibajos: las finanzas y los seguros 
(excluyendo los Bancos) en 1982 fue 3.6% y en 1987 fue de 3.9%; la 
inversión directa en otros sectores fue en 1982 de l 1.S% y en 1987 de 
1 l.4"ll> tambi6n con altibajos (113). 

Como podemos observar. la mayor inversión directa 
norteamericana se localiza en las industrias manufactureras. siendo lo 
innovador el cpmercjo al maygreo y ahora los servicios se presentan. de 
acuerdo a estos datos. como el acreer sector de importancia. 

Para 1984. Ja estructura por scc1orcs económicos de las IED 
norteamericanas presenta el siguiente comporramiento: la indusrria de 
transformación constituyó el rubro más importante. ya que concretó el 
88 .. 7., del total: en el comercio y servicios el 11.6% y el restante 0.3'9& se 
distribuyó en otros servicios. 

Por otro lado. el sector de la industria de transfonnación concentró 
3467 empresas (52.3%); el sector comercio agrupó 1370 empresas 
(20.6.,). Por su parte el sector agropecuario concentró 20 empresas y el 
sector industria extractiva agrupó 272 empresas.. (114) 

Los inversionistas estadounidenses hasta 1987 han canalizado sus 
inversiones, principalmente. a los sectores automotriz. turismo, 
maquiladoras, químico-farmacéutico y bienes de capital.. No obstante. 

112 Se debe ••lfalar can claridad que los datos estadlsticos ele la Dlstribuc#dn ..:tonal de la 
IED d9 Ea,_.,. Unidas en M#Jxico. resulta ser un tanto discontinua. pero no deja de .. r 
Impactante; Ja razdn estriba en que re•lmente no existe lntormacJdn d9 .. ,. lllCND. pues 
habiendo visitado y sollcltlldo lnformacldn con la SubsflCl'etarl• d9 lntteraldn Extr.n}er• dB 
SECOFI. la DltWX:idn de lnv~n Extranjera. I• Comisldn NllClonal d9 l,,.,.rsJdn Eltlnln}en1. 
no ,.,...n tld lnlonnacJdn.. El le1t10 concreto ele Jos inlonn111tlfl• es ,,._ .,.,. mMmos ,.,,,.ntan 

: =:,: -:f'íf:':::':. ~".J:;.s':/,":u:'7::-';;;,rt,;;"'.!,~':,,-,:.' :.ec::s5m•':., ,.,~'/:, 
trJIUWjando u,,. ,_,,,. ••tadlatlc• de la IED por sectoms econdmk:os que 81• de 1IHll .. 
Flnalmente la• C*'1was dll Comercio. como la C•mara de Comen::lo ""'*•lt:to-Eata'loa Unidos. 
,.. C•ma1Wa N11elonates de I• Industria de I• Transformacl6n (CANACINTRAJ. I• e---. ... c ........ lndus- (CONCAMIN) • • ..,. ta,,_,_ dicha lnlonnacldn. --dll-dBIEDmEs1-. un-s. ___ ,..,_ 
us S-y Welntraub. "A mam.ge o/ conveni.nce. • Relatlo,,. IHl-n -leo - -Un- Sta.... -w Yorlr. Oxfo#TI. 01tfon1 UnlvflTS/ty Prns UISHI. P.,. 103, a - W9Z d9 
S,..,. ol CCH'Nnl Bu•lness. t1M'lous lssues. 
f 14 PMtn1'11fnut tM llt /nv4n::lt'ln F•tr111nltltr111 ""' A.Mw.fr.n tln. r.lt. PAn R. 
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considerando el total de los recursos captados por cada sector.. la 
participación de Estados Unidos es del 95% en el total de la industria 
maquiladora. del 75% deJ eléctrico·electrónico. del 49% del qufmico
farmacéutico y del 45% del automotriz (11S). 

Para 1988. la IED de Estados Unidos participa de manera 
sobrcsaJiente en sectores prioritarios para el desarrollo económico de 
Mé~ico. tales como las industrias automotriz.. turismo y de bienes de 
capital. Además.. Ja indusrria maquiladora ha mostrado un mayor 
dinamismo en aiios recientes. De 1985 a 1987 el número de empresas 
maquiladoras estadounidenses se incrementó en 48% al pasar de 789 en 
el primer afto a 1168 en agosto del último año. En esra industria el 
capilal de. Estados Unidos participa con 70% del total de la inversión 
establecida (116). 

Hoy. más que nunca. las JED de Estados Unidos presenta una 
aumentativa parricipación en los diversos sectores productivos de 
Mc!xico, en particular en aquellos que Je presentan más ganancias. menos 
riesgo y mayores ventajas comparativas. ..Es importante resaltar la 
creciente relevancia del sector serv1c1os. pues mientras en 1980 su 
participación alcanzaba el 8.7% del total. en 1987 ascendió al 17.2% y en 
1988 a 22.89& del total." (117) Este hecho demuestra la tendencia de 
integración e inserción de México en Jo internacional. sobre todo en el 
comercio exterior. 

6.8.2.3 Principales E.rr. norteamericanas en México 

Lo importante de las E.T. norteamericanas. tal vez no sean sus 
nombres. sino su participación económica y sus vínculos financieros que 
hacen que la estructuración del capitalismo en México vaya adquiriendo 
una conformación espectacular. debido a Ja fuerte presencia de los 
capitales norteamericanos en las inversiones directas en México: ""los 
datos de 1980 son ilustrativos al respecto pues de 2871 empresas que 
contaban con IED mayor al 49% de su capital. 2139 era. de procedencia 

115 Panorama de la Inversión Extranjera. Dirección General de Difusión y Estudios sobre 
lnvsrsldn extranjera. Mayo-junio 1987. PiJg. 6. 
f 1B •Palabras del Lic. Manuel Armendarlz Etchegaray. en la comida anual de la camara cJe 
Comercio MIJxlco-Estados Unidos (11-2-88)... Forelgn lnvestment Cllmate Report 
AnHlrlclln Embassy Mexlco. Marzo de 1988. Pág. 2. 

· 117 lrlRm. 
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norteamericana.. y conforme avanza la crisis la acción del capital 
extranjero se vuelve más compleja... así hay que ver que la 
reestructuración va a depender de las modas de expansión. el alcance de 
la crisis de E.U .• la dimensión de la reestructuración del capital según las 
ramas en que actúa. sus antecedentes en nues\ro país y su peso que 
tiene en la actividad económica. En lo que se refiere a las ID 
norteamericanas. podemos apuntar: sus relaciones con el capital 
doméstico continúan desarrollándose a través del sistema financiero y 
las finanzas públicas y asociándose en actividades complementarias a las 
que son el centro y determina la dinámica en la rama en cuestión; así 
por ejemplo. la industria automotriz. la qufmico-farmac~utica. la 
publicidad y alguna parte de la industria alimenticia... y lal vez ahora en 
otros scclores según las nuevas reglas del juego de 1989. se lo pcrmilan. 
como podrían ser los servicios como Hotelería. servicios financieros. 
carreteras. puertos u otros. En lo que tradicionalmente venía 
estructur4ndose el capital extranjero con el nacional era para el mercado 
nacional. pero la crisis ha obligado a asociarse y producir para la 
exportación tal es el caso de la industria auton1otriz. o los muchos 
componentes de la industria maquiladora" (118). 

Hasla 1987 dentro de las mayores empresas con inversiones 
extranjeras en M~xico tenemos que las de EE.UU. son 8 y ocupan los 
rangos principales. y en cuanto al giro donde invierten se distinguen las 
automotrices. fibras artificiales. minería. pctroquímica y electrónica y 
servicios financieros. 

De las 500 empresas más importantes en México. las empresas con 
IED norteamericanas son 98 en t 988. 

De esas 500. dentro de los primeros rangos o posiciones. las E.T. 
norteamericanas son: General Motors (2). Ford Motor Company (3). 
Chrysler de México (5). Celanese Mexicana S.A. (9). Hylsa S.A. de C.V. 
(10). Kimberly Clark de México S.A. de C.V. (12). IBM de México S.A. 
(14). American Express (19) (119). 

Los principales giros a los que se dedican y dirigen sus inversiones 
las E.T. norteamericanas son: Automotriz en primer lugar. Petroquímica. 
Hierro y Acero. Electrónica. Servicios Financieros. Autopartes y 

118 Cfr. Alonso Agullar. El capital extranjero on M6xlco. Op. cit. PJJg. 168-170. 
119 El ntJffHlro anotado en el partJntesls significa el ranoo dentro de las 500. •Las empresas 
lnc:Jivlduale• mds Importantes de MIJx/cO ... Agosto 1989. P~. 98 •n adfl/MJlfl. 
• La •p significa que es una flllal de matriz norteamericana y los mmtts son de capitlll 
nnrtARntAl'ir.Ann " n11A Rr.tliRn r.nmn AnfA!; inrlivirl11R/AF; 
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Alimentos; de acuerdo a esto hemos elaborado un cuadro de las 
principales empresas con capital norteamericano en México. de donde 
extraeremos su giro. si es filial u opera como entidad individual. Ver 
cuadro No. 14. 

CUADRO No. 14 

NOMBRE 
General Motors de México S.A. de C.V. 
Ford Motor Company S.A. 
Chrysler de México S.A. 
Celanese Mexicana S.A. 
• F - Hylsa S.A. de C.V. 
Kimberly Klark de México S.A. de C.V. 
IBM de México S.A. 
American Express CD (México) S.A. de C.V. 
F - Spicer S.A. de C.V. y subs. 
Cigarros la Tabacalera Mex. S.A. de C.V. 
Xerox Mexicana S.A. de C.V. 
Anderson Clayton and Co. S.A. 
Canón y Papel de México S.A. de C.V. 
Cía. Hulera Euzkadi S.A. 

GIRO 
Automotriz 
Automotriz 
Automotriz 
Petroquímica 
Hierro y Acero 
Celulosa y Papel 
Electrónica 
Scrv. Financieros 
Autopartes 
Tabaco 
Comercio 
Alimentos 
Celulosa y Papel 
Hule 

F - Industria Fotográfica lnteram S.A. de C.V. Otras industrias ... 
F - Kodak Mexicana S.A. de C.V Comercio 
F - Tenftalatos Mexicanos S.A. Petroqufmica 
F - Cía. Fresnillo S.A. de C.V. Minería 
F - Enseres Electroindustriales S.A. de C.V. 
F - Cementos Anáhuac del Golfo S.A. 
F - Unisys de México S.A. de C.V. 
F - Purina S.A. de C.V. 
Vitroflex S.A. 
Uniroyal S.A. de C.V. 
Cummins S.A. de C.V. 
General Foods de México S.A. de C.V. 
F - Ncwmak S.A. 
Central de Industrias S.A. de C.V. 
Mobil Oil de México S.A. de C.V. 
F - Estufas y Refrigeradores Nals. S.A. de C.V. 

A:. Electrodomésticos 
Cemento 
Comercio 
Alimentos 
Vidrio 
Hule 
Autopartes 
Alimentos 
Autopartcs 
Autopartes 
Petroqufmica 
A.Electrodomésticos 



F - Square de México S.A. de C.V. 
F - Tctractilo de México S.A. 
F - Woolworth Mexicana S.A. 
Supennatriz S.A. de C.V. 
F - Grolier S.a. 
Singer Mexicana S.A. de C.V. 
Dart S.A. de C.V. 
Sunbeam Mexicana S.A. de C.V. 
F - Penwalt S.A. de C.V. 
F - Vitrofibras S.A. 
F - Vitrosam S.A. 
F - Compubur S.A. de C.V. 
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Rohm and Haas México S.A. de C.V. 
F - Refractarias Green S.A. de C.V. 
F - Industrias Mexicanas Unisys S.A. de C.V 
CBS/Columbia International S.A. de C.V. 
Wyeth S.A. 
F - Productos Gerber S.A. de C.V. 
F - NCR de México S.A. de C.V. 
F - American Rcfrigcration Products S.A. 
Turboreactores S.A. de C.V. 
Berol S.A. de C.V. 
F - Unisys Equipos Periféricos S.A. de C.V. 
F - Inmont de México S.A. de C.V. 
F - Comisionistas Monterrey S.A. 
Prove-Quim S.A. de C.V. 
Nashua de México S.A. de C.V. 
Cameron lron Work de México S.A. 
National Starch and Chemical de México 
F - Aralmex S.A. de C.V. 
F - Penwalt del Pacífico S.A. 
EDS de México S.A. de C.V. 
Playtex de México S.A. 
Qímison S.A. de C.V. 
Editorial Ctimbre S.A. 
Laminadora de Aluminio S.A. de C.V. 
F - Envases de Borosilicato S.A. 
F - Versalite de México s.A. de C.V. 

Maq.equipo 
Petroquímica 
Comercio 
Construcción 
Comercio 

eléctrico 

A. Electrodomésticos 
P. plásticos 
A.Electrodom~sticos 

Química 
Vidrio 
lnd. Cuero y Catzado 
Elecrrónica 
Química 
Tenedora 
Electrónica 
Otnts lnd. manufac. 
Farmacéutica 
Alimentos 
Electrónica 
Maq. Eq. electrónico 

Serv. Profesionales 
Otras lnd. manufac. 
Electrónica 
Química 
Serv. Profesionales 
Comercio 
Comercio 
Prod. metálicos 
Petroqufmica 
Autopartes 
Química 
Serv. Profesionales 
Prendas de vestir 
Química 
Imprenta yEditorial 
Prod. metálicos 
Vidrio 
~.inerales. no met. 
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Hidromex S.A. de C.V. 
Electro Química Mexicana S.A. de C.V. 
Fábrica de Papel San Francisco S.A. de· C.V. 
F - NCR Industrial de. México S.A. de C.V. 
Productos Darex S.A. de C.V. 
F - Peerles FISA S.A. 
F - Aluminio Conesa S.A. de C.V. 
Herramientas Stanley S.A. de C.V. 
F - Seguros Interamericanos Independencia 
F - Zimapan S.A. de C.V. 
F - Cía. Mexicana de Exploraciones S.A. 
F - Fluorita de Rlo Verde S.A. de C.V. 
Química Trepic S.A. 
Fábricas de Papel Potosí S.A. de C.V. 
Amcrcdat Mexicana S.A. de C.V. 
Convertores de México S.A. de C.V. 
Cutler-Hammer Mexicana S.A. 
Producciones Automotrices S.A. 
F - Fundidora de Aceros Tepeyac S.A. de C.V. 
F - Crolls Mexicana S.A. de C.V. 
Mecánica Falk S.A. de C.V. 
Cajas y Empaques de Occ. S.A. 
Neumatron S.A. 
~vantc Ingenieros S.A. de C.V. 
F - Denny's S.A. de C.V. 
Byron Jackson CO. S.A. de C.V. 
F - Rolm Telecomunicaciones S.a. de C.V. 
F - Purina del Pacífico S.A. de C.V. 
F - Prodelmex S.A. de C.V. 
F - Industrias Frigoríficas S.A. de C.V. 

Prod. metálicos 
Química 
Celulosa y papel 
Electrónica 
Química 
Maq. de eq.noelectr. 
Comercio 
Prod. metálicos 
Serv. Financieros 
Minería 
Serv. Profesionales 
Minería 
Química 
Celulosa y Papel 
Química 
Otraslnds manufact. 
Maq. eq. electrónico 
Autopartcs 
Hierro y acero 
A.Electrodomésticos 
Maq. eq. no electr. 
Celulosa y Papel 
Maq.equipo.no.elecr. 
Maq.equiponoclectr. 
RestaurantesHoteles 
Maq. equipo. electr. 
Electrónica 
Alimentos 
Serv. Profesionales 
Maq. eq. electrónico 

De esas 98 empresas norteamericanas en México. 39 son de 
capital mayoritario. 48 operan como entes individuales. es decir. no son 
filiales de ninguna "matriz .. ; en cambio. las restantes 50 son filiales de 
alguna matriz. 

120 •Las .500 empresas gota a gota."' "'Las empresas Individua/es mAs Importantes de 
UA1dr.n ... FrnRn.w;lrln. Ann,;tn 1 RRR. PAn. RR Rn ;,.riRIAntR. 
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Las empresas norreamericanas con capital mayoritario son: 

General Motors de México S.A. de C.V. 
Ford Motor Company S.A. 
Chrysler de México S.A. 
Celanese Mexicana S.A. 
Xerox Mexicana S.A. de C.V. 
Anderson Clayton and Co. S.A. 
Cartón y Papel de México S.A. de C.V. 
Cía. Hulera Euzkadi S.A. 
Industria Fotográfica lnteram S.A. de C.V. 
Unisys de México S.A. de C.V. 
Purina S.A. de C.V. 
Uniroyal S.A. de C.V. 
Cummins S.A. de C.V. 
General Foods de México S.A. de C.V. 
Mobil Oil de México S.A. de C.V. 
Square de México S.A. de C.V. 
Grolier S.a. 
Singcr Mexicana S.A. de C.V .. 
Dart S.A. de C.V. 
Sunbeam Mexicana S.A. de C.V. 
Rohm and Haas México S.A. de C.V. 
Industrias Mexicanas Unisys S.A. de C.V 
CDS/Columbia International S.A. de C.V. 
Wyeth S.A. 
Productos Gerber S.A. de C.V. 
NCR de México S.A. de C.V. 
American Refrigeration Products S.A. 
Derol S.A. de C.V. 
Inrttont de México S.A. de C.V. 
Prove-Quim S.A. de C.V. 
Nashua de México S.A. de C.V. 
Cameron lron Work de México S.A. 
National Starch and Chemical de México 
EDS de México S.A. de C.V. 
Playtex de México S.A. 
Edilorial Cumbre S.A. 

Automotriz 
Automotriz 
A·utomotriz 
Petroquímica 
Comercio 
Alimentos 
Celulosa y Papel 
Hule 
Otras industrias ... 
Comercio 
Alimentos 
Hule 
Autopartcs 
Alimentos 
Pctroquímica 
Maq. de eq. eléctr. 
Comercio 
Electrodomésticos 
P. plásticos 
Electrodomésticos 
Química 
Electrónica 
Otras lnd. manufact. 
Farmacéutica 
Alimentos 
Electrónica 
Maq. de Eq. electr. 
Otras lnd.manufac. 
Química 
Comercio 
Comercio 
Prod. metá.licos 
Petroquímica 
Serv. Profesionales 
Prendas de vestir 
Imprenta Editorial 
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NCR Industrial de México S.A. de C. V. 
Productos Darex S.A. de C.V. 
Herramientas Stanley S.A. de C.V. 
Convertorcs de México S.A. de C.V. 
Cutler-Hammer Mexicana S.A. 
Cajas y Empaques de Occ. S.A. 
Byron Jackson CO. S.A. de C.V. 
Purina del Pacífico S.A. de C.V. 
Industrias Frigoríficas S.A. de C.V. 

Electrónica 
Química 
Prod. metálicos 
Otras lnd. manufact. 
M·aq. equipo electr. 
Celulosa y Papel 
Maq. eq. no electr. 
Alimentos 
Maq. eq. electrónico 

Como podemos observar. la importancia que poseen las E.T. 
norteamericanas en cuanto a su presencia en todos los giros productivos 
y de servicios en particular en ciertos servicios en la comparación de las 
E.T. que operan en México y la E.T. norteamericana en México. según el 
giro a que se dedican. Ver cuadro No. 15. 

CUADRO NO. 15 

Comparación entre 
México seeún su 

las principales 
airo y las 

empresas tra~snaclonales en 
empresas transnacionales 

norteamericanas en ese mismo giro. 

No. de E. T. a nivel nacional 
según el giro. 

GIRO 
Automotriz 
Autopartes 
Alimentos 
Celulosa y Papel 
Cemento 
Comercio 
Electrodomésticos 
Electrónica 
Farmacéutica 
Hierro y Acero 
Hule 
Imprenta y Editorial 

NO. 
7 
19 
32 
29 
16 
68 
10 
14 
8 

10 
3 
5 

No. de E. T. norteamericanas a 
nivel nacional según su giro. 

E.T. 
3 
6 
5 
5 

7 
5 
7 

2 
2 



Maq. y Equipo Eléctrico 
Maq. y Equipo no eléctrico 
Minería 
Otras lnd. Manufact. 
Petroquímica 
Prod. metálicos 
Prod. plásticos 
Química 
Rest. y Hoteles 
Serv.. Financieros 
Serv. Profesionales 
Tabaco 
Trasporte 
Vidrio 
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14 
15 
23 

6 
15 
25 
10 
39 

8 
14 
16 

1 
5 

17 

-4 
·5 

3 
4 
5 

"4 

2 
8 

2 
5 
1 
o 
3 (121) 

De las principales E.T. establecidas en México. 22 sobresalen por su 
importancia; de éstas 11 son norteamericanas, resaltando las 
automotrices. como lo muestra la lista siguiente: 

POSICION 
2 
3 
5 
7 
1 3 
14 
19 
32 
33 
38 
41 
42 
47 
48 
52 
54 

EMPRESA 
General Motors de México 
Ford Motor Company 
Chrysler de México 
Volkswagen de México 
Cía. Nestlé 
IBM de México 
American Express Co. (México) 
Xerox Mexicana 
Oupont 
Anderson Clayton and Co. 
Renault Industrias Mexicanas 
Cartón y Papel de México 
Industria Fotográfica lnteram 
Ciba-Geigy Mexicana 
Kodak Mexicana 
Teleindustria Ericsson 

121 t'!11M'kn Rl::ihnT11rln nnr t:1/ R11tnr t:1n h.RC:t:I ~ rl::1tn.c: rlR ~rnan.c:it1n Ann,;tn 1RRR PAn. 14R. 
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7 l 
73 
76 
78 
79 
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Qufniica Hoechst de México 
Bayer de México 
BASF Mexicana 
Unisys de México 
ICI de México 
Purina (122) (Ver cuadro No. 16) 

Según el International Bussiness Week. en 1989 de una lista de 
E.T. de Estados Unidos en el mundo. que tienen ventas de 3 billones de 
dólares anuales. existen algunas que operan en México, tales son IBM. 
NCR, Coca Cola,, Xerox. Hewlett-Packard, Unisy. Dupont. 

De 46 E.T. de Estados Unidos dedicadas a las manufacturas a nivel 
mundial con ventas anuales similares. 20 son norteamericanas y de 
6stas. siete operan en México. En seryicjos están Mac'Pnnalds y 
Amerjcan Express, es decir, dos E.T. norteamericanas de un total de 10 
que operan a nivel mundial, de las cuales ocho son norteamericanas 
(123). 

6.9 Las IED Norteamericanas en México y las 
relaciones internacionales 

Las IED norteamericanas en México han tenido un 
desenvolvimiento central en las relaciones internacionales de México. en 
particular en las relaciones bilaterales con los Estados Unidos. sobre todo 
teniendo en cuenta que las IED de este país han tenido una posición vital 
en la economía mexicana. así se demuestra desde una época tan 
importante como lo fue la década de los cuarenta. hasta nuestros días. 
Etapa en la que en el escenario interno e internacional han sucedido 
algunos de los más trascendentales cambios del México contemporáneo 
con respecto a las IED. como nacionalizaciones. mexicanizaciones. las 
reglas mexicanas sobre inversiones extranjeras. la evolución y la ~ayor 
relación comercial e industrial de México coh los Estados Unidos. 

Debido a la .. Jnequitativa distribución de la riqueza acaparada o 
monopolizada con ventaja exclusiva .de una o varias personas y con 

122 EJtp1J11sl6n. Agosto 1989. PIJQ. 143. Dentro ds sste cuadro y dtlntro d#l los prlncipale• 
E. T. en Mtlxlco por su poslcldn. que son 22, las norteamericanas son I 1, sobrBsallendo Mii 
•utomotrlces. 
123 Cfr. -rhe Stateless Corporation ... lnternational Bussiness Week'". Mayo 14 ds 1990. 
Plfn_ ."i:' V 1i:ln11IRnMJt:. 
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perjuicio de la coleclivldad en general. o de una clase en particular" 
(124). en este caso la colectividad es el in1er4!s nacional. que en tanto se 
vio afectado por la monopolizlición de las ET norceamericans o de otra 
nacionalidad. se dieron las nacionalizaciones del petróleo y de otras 
industrias. badndose en el artículo 27 constitucional en el cual ae 
preeve tales llCCiones polflicas en bien del inten!s y utilidad públicos. 

"Loa · Estados Unidos desde 1940 en adelante han sido los 
invenioaiataa nda importantes en M6xico. por ejemplo en e... fechas ya 
poaefan el 64'll> de las inversiones directas totales. y ya para 1955 poelan 
el 71'll>" (125). 

•Las inversiones de origen norteamericano han sido afectadas por 
la rnexicanización cotal o parcial de una serie de empresas imponantes" 
ejemplo de esto son: Compaftía mexicana de tel6fonoa. ferrocarril 
sudpacífico. Impulsora de Empresas El6ctricas, la Compallía de Tel6íonos 
Bricsson. etc. (126) y debido al peso que han poseído en M6idco han 
motivado tensiones a nivel gubernamental. sobre todo en lo que se 
refiero a laa nacionalizaciones. ya que estas políticas nacionales se dieron 
a su vez por la arectación que las ET de los Estados lJnidos llevaron a 
cabo en M6xico. Estas tensiones se maniíestaron desde la presión 
política. cobro de indemnizaciones. hasta la amenaza de intervención. 
w6aae la Nacionalización petrolera. 

Ea las relaciones internacionales. estas acciones nacionalistas 
condujeron a que Ml!xico se inclinara a la solidaridad intemm:ional y que 
otros países del mundo llevaran a cabo acciones semejantes. Deapu6s de 
la SOM. haala nuestros días las implicaciones que las IED n~eamericans 
poseen en las relaciones internacionales de México. se dejan ver en el 
hecho de que principalmente. ha conducido a que las tendencias 
lnlernacionales de las IED norteamericanas contagien las tendencias de 
M6aico en lo que se refiere al tipo de industrialización. al comercio 
ealerior y a los vínculos económicos con otros Estados; puede citarse 
COlllO ejemplo la innuencia que las ET noneamericanas poseen en la 
urbanización mexicana. en los productos manuracturcros que salen de 
Ml!11.ico hacia los lugares de origen de las ET, esto es Estados Unidos y 

rH _ .. S..,,, V._z. La potfrica 11x/flrlor dfl llMxico. Ed. E•fi-. -xico. 19611. Pilt1· 
103. 
18 Cfr. JtM• Lui. e,, • .,,.. AUxico "" la Dmlta Imperial. Ed. El CabaWlto. -leo. 11170. 
Pllr1· 131. 
f/M ltMm PAn. 1:1.'1. 
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Ob'f?S países; o bien los convenios y acuerdos a que obligan firmar al 
Estado con 01ros Estados para competir por e1 ingreso de otras 
inversiones extranjeras direcras: "la proyección de los países 
industrializados. en este caso Estados Unidos. se ve reflejada en las 
propensiones que los Estados como México poseen en las relaciones 
internacionales. de acuerdo y en la medida que las IEO vean satisfechas 
sus necesidades e intereses" (127). 

Desde 1982 a 1989, han sido tan importantes las IED 
norteamericanas en Mt!xico que se obvia en la convergencia de las 
políticas exteriores de EE.UU. de pretender dar mayor peso a sus 
inversiones productivas. en particular hacia su vecino del sur y la 
apertura al exterior que el gobierno mexicano ha tenido. en particular 
hacia la búsqueda de capitales privados extranjeros. en parricular 
norleamericanos. como lo manifiestan sus políticas económicas y sus 
normatividades flexibles. 

Desde entonces_ la IED de Estados Unidos hacia México. empezó a 
variar sus montos y distribución. así como los sectores donde invenir; no 
sólo fue aumentando paularinamente sus inversiones sino que con 
menos proyectos ofrece menos empleos ( 1 28 ). aumentando su presencia 
en las maquitadoras y cambiando de posición su inversión en ciertos 
sectores. así por ejemplO. si rodavía en la década de los aftos 70 la IED de 
EE.UU. era en orden: industria. comercio. servicios; ya en la d6cada de los 
ochentas va a ser: indusrria. servicios y comercio: lo cual significa la 
importancia clave que significa la industria y sobre todo los servicios 
dentro de la internacionalización del capital que lleva a cabo y a la cual 
induce al capital mexicano. Por otra parte. dentro de la globalización e 
interdependencia a la que está sometida la economía mexicana. la IED 
norteamericana induce aún más a que los servicios sean el sector que se 
dinamice más en la economía mexicana. con la finalidad de facilitar la 
vinculación de sus capitales invertidos tanto productivos como 
financieros. ya sea en forma absoluta o en asociación con capitales 
nacionales según las diversas modalidades. Ejemplo de esto lo podemos 
constatar en que a partir de la crisis de la deuda de 1982. las políticas 
exteriores de las Grandes Transnacionales han presionado para que las 

f 27 Cfr. Al•/andro Ca"illo Castro. La Regulscidn Jurldica de las Inversiones Extran/e,..s 
.,, "1Mxlco. UNAM. Facuttac:J de Derecho. f 965. Pilg. 94. 
128 Cfr. •Sollcltudes pt'flSBntadas ante /a CNIE por pats de orlQen•. CNIE. Enero·Jullo 
111Rn. 
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Empresas Nacionales en manos de los gobiernos estatales de los Estados 
Latinoamericanos. concretamente México. llamadas Empresas Estatales. 
se privatizaran y así el inversionista extranjero pudiera participar. De 
esta manera. las Empresas Est:itales mexicanas presionadas.y 
coincidentemente como parte de las ·políticas económicas 
gubernamentales empezaron a ser privatizadas desde el sexenio de 
Miguel de la Madrid. Ya en el sexenio de Salinas de Gortari. podemos 
comprobar cómo ya ciertas empresas estatales "prioritarias" o 
"nacionales" no escapan al fenómeno de transnacionalización y as{ 
tenemos a "Teléfonos de México". que coincidentemente es una empresa 
del sector seryjcjos. se privatiza. aceptando la inversión extranjera 
directa de Estados Unidos y Francia en sociedad con capital nacional y en 
menor escala el sindicato de dicha empresa. De igual manera podemos 
mencionar el proceso de reprivatización de la Banca Nacional y de 
Sidermex. 

El gobierno mexicano en lo que va de 1982-1989, ha ido 
apegándose más a las necesidades y deseos de EE.UU., que aunque hay 
Intentos de atraer inversión extranjera directa de otras partes del 
mundo, sin embargo, los condicionamientos y determinantes tanto 
geopolíticos como financieros de EE.UU. le han hecho lograr poco en esos 
intentos. terminando aún más por insertarse a la economía 
norteamericana. 

En lo que se refiere a Ja mayor IED norteamericana, de 1982 en 
adelante encontramos una oposición por parte de algunos grupos 
organizados ya empresariales, ya políticos nacionalistas, ya de opinión 
pública en general; sin embargo. después del Nuevo· Reglamento sobre 
Inversiones Extranjeras de 1989, en adelante podemos encontrar cada 
vez menos, en la prensa Nacional y esos grupos que existe una 
aceptación de esa inversión. apoyada o inducida por la aplastante 
propaganda en favor de ella. Esto lo podemos ver con mayor claridad 
desde que el gobierno mexicano sugirió al norteamericano un Tratado de 
Libre Comercio entre México y Estados Unidos. 

A partir de allí, la IED en las maquiladoras ha aumentado 
considerablemente como es el caso de la zona fronteriza, la IED como tal 
de Estados Unidos de 1989 a 1990 ha aumentado 2500 millones de 
dólares (t29), más que de 1973 a 1982, fechas en que mayormente rigió 

12fl VAr lnfnnnt:t FtctRrlfJt:llr.n r:NIF. .l11//n.11nn.~tn 1R!ln. 
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la Ley sobre Inversiones Extranjeras y Transferencia Tecnológica de 
1973. 

Puesto que la inversión financiera. de Estados Unidos ha llegado al 
límite dialéctico invcrsión·succión de capitales, ahora a Estados Unidos le 
conviene invertir capitales productivos y la presencia de los mismos en 
México ha transtornado las relaciones internacionales de este país, y a 
decir de una analista internacional. que las actuales relaciones 
internacionales de México con América Latina, sólo responden a la 
opinión pública nacional y regional (130), esto podría aplicarse a lo que 
veníamos afirmando. 

Otros acontecimientos internacionales han favorecido mayormente 
la hegemonía norteamericana hacia México. tal es el caso del 
desmantelamiento de los sistemas socialistas de Europa del Este y la 
virtual pérdida de peso internacional de la URSS, porque en ambos casos 
la IED norteamericana podría irse hacia esas áreas geográficas y por lo 
cual el esfuerzo de parte de México en un afán por hacerse más atractivo 
hacia esas inversiones trastoca sus relaciones en favor del "Gran 
Mercado de capitales productivos .. que le representa E.U. y se insena en 
forma obsesionada y acelerada, descuidando sus ya tradicionales 
relaciones internacionales; varios sucesos y actos así lo demuestran, la 
búsqueda de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, sin 
contar con un consenso nacional sólido y de amplia cobertura en donde 
es posible que la negociación sea favorable a las condiciones que 
impongan los negociadores de E.U. aún en aquellos sectores de inversión, 
prioritarios del Estado Mexicano._ como los energéticos ( 131 ). Un acto de 
central importancia lo expresa un discurso del Secretario de Relaciones 
Exteriores, Fernando Solana, en el que con una intencionalidad de 
política-política y soberana y conrrario a la polltica económica del 
Ejecutivo, manifestó impugnaciones a Ja exportación de modelos de 
democracia y la explotación que las transnacionales llevan a cabo en 
nuestra nación(132); indudablemente se refería al aprovechamiento que 
E.U. ha llevado a cabo de nuestra economía descapitalizada para imponer 
lineamientos y al financiamiento al desarrollo que por la salida de 

130 Cfr. Consuelo D/Jvila. •Para Mdxlco es prioritario acercarse m/Js hoy a Industrializados 
que a A.L. •. Excdlslor. 8 de octubre de 1990. Pag. 4·A. 
131 Vdase •E/ Acuerdo de Libre Comercio acarrearlJ sumisión total a Estados Unidos•. 
Proceso B de octubre de 1990. PIJg. 17 y siguientes. 
132 Cfr. •oasaflos Incesantes a la Libertad y Autonomfa: Solana.• ExcfJJslor. 17 de 
ltAnllRmlvR 1RRn. PAn. 1n.A. -
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capitales de México y otros países en vías de desarrollo han realizado en 
lo que va de la crisis. al convertirse en exporradores de capitales vía 
pago de intereses de la deuda. pago de utilidades y regaifas a las 
matrices transnacionales y la fuga de <!apitales. 

Finalmente las IED norteamericanas. dentro del amplio concepto 
que los define. capital sin fronteras. recrean sustentados en sus teóricos 
la globalización y Ja interdependencia. como los nuevos modelos de 
romper más que con las soberanías nacionales. las autonomías propias. 
en este caso de México y así determinar las relaciones internacionales de 
México en cuanto a sus compromisos con otras áreas y regiones del 
mundo. significando esto establecimiento de nuevas relaciones, como el 
compromiso en profundidad en la diversificación de mercados y de 
inversiones. 

En este sentido se tiene razón cuando se afirma que "el gobierno 
mexicano ha demosuado su intención para facilitar la competenéia 
incrementada a través de reformas que modernicen el sistema 
económico. incluyendo una mayor alianza con las empresas privadas y 
Jas firmas privadas y el gobierno han tomado un extraordinario esfuerzo 
por incrementar Ja productividad industrial: por otra parte, el Advisory 
Group recomienda entre otras cosas. a México el mantenimiento de la 
libertad de precios y la eliminación remanente de control de precios; así 
también recomienda que en Ja relación bilateral México-EE.UU. que los 
dos gobiernos comiencen negociaciones para ampliar el comercio entre 
ambos un Tralado de Libre Comercio en Comercio e Inversión bilateral" 
(133). 

Ahora se presenta por pane del gobierno de EE.UU. la Iniciativa de 
las Américas. una especie de Alianza para el Progreso en el que las JED 
norteamericanas seguramente jugarán un papel importante más que su 
ayuda internacional y en donde México tendrá que jugar un papel 
importante en sus relaciones internacionales. por cuanto puede ser el 
instrumento y el mediador o en todo caso el modelo para A.L. de ese 
proyecto norteamericano. distorsionando una vez más sus relaciones 
internacionales en favor de EstadosUnidos así fue criticada la v1sua 
múltiple que Salinas de Gortari realizó a Sudamérica en octubre de 1990. 

133 Cfr. •Advlsory Group on Capital Development tor Mexlco. • Report Mexlco-U.S. 
Business 
r:nrnm/IAA NAw Ynrlf 'N. Y. Rnrl MArlr.n n F. NnvRmhRr 1RR? PAn. 1.4 R v IP 
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(134) en otras palabras Salinas fue a Proa:nover la Integración de América 
Latina con Estados Unidos (135); tas relaciones internacionales de México 
se trastocan en favor de E.U. por cuanto el porvenir de la industria 
mexicana. ser devorada por las transnacionales (136). 

La riqueza de México ha despenado el inte'rés de las ET sobre todo 
de las norteamericanas y ha inscrito al país desde t 940 hasta nuestros 
días en las relaciones internacionales. de una manera proclive a Jos 
intereses de aquellas. por la autenticidad y fuerza que poseen como 
actores versátiles y dinámicos de las relaciones internacionales. Esto se 
observa con mayor claridad en las relaciones bilaterales de M.Sxico con 
los Estados Unidos. en las cuales han existido problemas. ya cuando 
México se vuelve proteccionista o bien cuando los capitales 
norteamericanos invertidos en México imponen su dominio fiscal y con 
ello trasgreden el ahorro interno. Ejemplo de esto puede considerarse 
cuando al poco tiempo México ingresó al GATT y al vender su cuota de 
petróleo a Ja reserva estratégica norteamericana. unilateralmente 
Estados Unidos impuso una tasa aumentativa a la exportación petrolera 
mexicana. o bien cuando en 1988 exigió respeto a los derechos de 
propiedad intelectual para las concesiones incluidas en el SGP. (137) La 
interdependencia hoy justifica muchas relaciones bilaterales injustas y 
de imposición. Así también el capital norteamericano en tanto se 
transnacionaliza niega el que cada país. en este caso México no pueda 
tener capital , como elemento propio y nacional de su producción. 

Ahora es más fácil que Estados Unidos intervenga con sus 
capitales. porque México debido a su crisis Jos desea y porque la 
recomposición internacional del equilibrio del pode.r obliga a México a 
desear aún más esos capitales, antes que se vayan a otras áreas del 
mundo. En este sentido Estados Unidos se ve favorecido con el escenario 
mexicano para sus inversiones y puede presionar para que sean 
aceptadas sin obstáculo alguno e imprima mayor fuerza. orientación o 
calidad a las mismas. 

134 Cfr. John Saxa-FamAndez. ¿Somos Paleros de Bushs? ExctJlslor. 9 octubre 1990. 
Pllg. 7y8-A. 
135 Cfr. Pmceso 15 da octubre de 7990. P.;Jg. 6 ysiguientes .. 
136 /dem. PIJg. 10. 
137 VAr •nmnlhlltt: I Rw"" rM FRIRrln!q l Jnlrln.t::. 
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6.10 Conclusiones .. 

En este capítulo. hemos podido comprobar que las inversiones 
extranjeras directas en México han tenido un papel de.stacado en el 
desarrollo de la economía mexicana. sobre todo después de la Segunda 
Guerra Mundial; esto se ve con más claridad durante la etapa del Modelo 
de Sustitución de Importaciones y Desarrollo Estabilizador: en esta elapa 
el monto de la IED aumenta paulatinamente y el sector de mayor 
inversión es precisamente el Industrial-manufacrurerO y luego el 
comercial. 

La posición del gobierno mexicano. que era la de proteger al 
inversionista nacional. crea en base a In Constitución en su artículo 27. la 
norma general del S 1 % y 49%; esto es. lo primero para la inversión 
nacional y lo segundo para la inversión del extranjero hasta llegar a la 
Ley sobre la Inversión Extranjera en 1973~ sin embargo. y sin llegar a 
ser sustantiva Ja IED. logró ser impactante poco a poco sobre todo en 
ciertos sectores. 

Pero cuando llegamos y entramos a Ja crisis. en que el modelo de 
desarrollo mexicano cambia y en que Ja inversión extranjera financiera 
causó tanta descapitalización de la economía mexicana. entonces Ja IED 
tiende a crecer y el gobierno mexicano inclusive empieza a privilegiarlas 
como parte del crecimiento económico. para lo cual no sólo modifica la 
Ley. creando un Reglamento en 1989 que rebasa con mucho a la Ley y 
hasta resulta una modificación anticonsritucional; sino también crea 
incentivos. apoyos y programas y mecanismos que la atraigan y la 
protejan. como es innovador mecanismo de intercambio de deuda 
externa por IED. en particular de las empresas privadas que poseen 
deuda externa. 

Por esto Ja IED desde la crisis ha cambiado su monto y distribución 
sectorial: otros países se hacen presentes como Alemania. Francia. 
Espafla. etc .• resaltando ahora Ja IED en lo industrial y servicios; esto 
último manifestación de la tendencia internacional. 

Por Otra parte. pudimos ver que también las IED aumentan la 
descapitalización de la economía mexicana a través de la succión de 
capitales que las E.T. llevan a cabo medianre el pago de utilidades. de 

.. regaifas. etc .• además de otros mecanismos de subterfugios comerciales. 
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Como hemos visto. la ganancia es el principal motor de las E.T .• en el caso 
mexicano se abunda este punto. por cuanto hoy en Ja crisis encuentra un 
elemento, aparte de otros. favorable que disminuye los costos de 
producción y elevan la ganancia, nos referin1os a la muy barata mano de 
obra. más barata que en otras partes del mundo. 

En todo el cuadro de la relación de IED y capitales privados, resalta 
el papel preponderante que el mismo gobierno asigna al k.B.J!i1.a1 tanto 
nacional como extranjero. dejando de lado al trabajo y todo lo que 
incluye este factor dentro del desarrollo nacional: entre líneas y del 
análisis de tocio el capítulo se nota la correlación del capital nacional y 
extranjero y la propensión del primero para vincularse al segundo. para 
revaluarse a nivel internacional. 

Todo Jo anterior es válido para el caso de la IED norteamericana. 
haciendo hincapié en el central punto que es la JED de Estados Unidos en 
México como Ja principal inversión. 

Del listado de E.T. norteamericanas que operan en México el solo 
hecho de resaltar entre las principales ya por su rango. ya por el sector 
donde invierten y por su nivel de exportación y ventas. significa que en 
el universo de las E.T. norteantericanas. las que invierten en México son 
las más notables y grandes que invierten en el mundo y de sólo pensar 
en su poder económico con respecro al ypoder económico del país. 
caemos en la cuenta de la fuerza monopólica que en las relaciones 
financieras. comerciales poseen tanto en lo inrerior como en las 
relaciones internacionales de México. 

En este capítulo hemos podido observar que de las inversiones 
extranjeras directas que existen en México sobre todo durante la época 
de crisis. las norteamericanas siguen teniendo una posición central y 

además es relevante su presencia en secta"res no tradicionales y sobre 
todo en aquellos sectores que han impactado al país durante un buen 
tiempo como son el sector manufacturero y ahora el de servicios. 

Analizando la IED norteamericana en México. nos damos cuenta 
que tanto en su monto. su distribución secrorial así como Ja calidad de su 
inversión llevada a cabo en México es preponderanrc; esro nos lleva a 
considerar que el impacto en Ja crisis que tiene en México es sumamente 
importante por el hecho del papel que juegan en la economfa nacional. 

Las JED norteamericanas. además de requerir incentivos~ han 
creado nuevos tipos de seguros como se vio en el capítulo anterior. 
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Finalmente. en la relación bilateral México-Estados Unidos. con tos 
sucesos internacionales tienden a bilateralizarse aún más. con las 
ventajas que le son propias a E.U . ._ en el terreno de las IED y en un 
mercado común de facto. 

Las IED norteamericanas influyen en las Telaciones internacionales 
de México. Estas como actores importantes de las relaciones 
internacionales, dan orientación e ·internacionalizan la economía del país. 

En "ta relación de las inversiones extranjeras directas de Estados 
Unidos hacia M6xico. se concreta la intensificación de las políticas 
exteriores de dominio por parte del centro, y la defensa de sus intereses 
.. vitales.. y esto es de tal peso en la crisis que afecta la estructura 
económica y política de los países en desarrollo. como México. 

En las relaciones internacionales. México se ve mermado en su 
independencia. por la mayor inserción a Estados Unidos y por la fuerza 
c~n que se imponen sus inversiones directas a la vida nacional.sobre 
todo ahora en época de crisis en que interdependencia y globalizacion 
se imponen como concepto y realidad en las relaciones internacionales. 



CAPITULO VII 
CONCLUSIONES 

Cuando la crisis capitalistas estructurales se ahondan 
cualquier medida o poHtica de solución se convierte en una 
medicina con frecuencia contraproducente. porque af'ecta al todo y 
a las partes de su sistema. La estructura de las sociedades 
capitalistas descansa sobre una base de centralismo económico 
tanto a nivel nacional como internacional y por lo cual establece 
relaciones desiguales que se manifiestan en: el intercambio 
desigual entre los paises; los condicionamientos financieros entre 
los países duenos del capital y los descapitalizados: y la imposición 
de formas de actuación de unos países con respecto a otros para 
lograr las mejores situaciones favorables a sus ya de por sí 
ventajas comparativas .. 

La desigualdad existente en las relaciones internacionales se 
ve reOejada en las crisis nacionales; aunque tienen sus propias 
características. el flujo de innuencias existente agrava aún m's las 
crisis de los países dependendientes. 

Si bien es cierto que lo expresado es consideración común. 
los anlilisis ~alizados en el presente trabajo permiten concluir que 
en esta interdependencia desigual durante la crisis. lo que para los 
países altamente industrializados es un medio para afirmar su 
heaemonía. en los países en vías de desarrollo (México) es una 
alternativa para "sobreponer" la crisis. De esta manera ·las 
economías dependientes se "disciplinan" y modelan su desarrollo 
bajo los pattones impuestos por el centro. actualmente el neo
liberaliamo económico. Así por ejemple>. la exportación ·de 
capitales por las transnacionates norteamericanas. puede 
coadyuvar a sobreponer su crisis de hegemonía pero no a ·la crisis 
internacional capitalista: para los países como M~xico es una 
alte"rnativa parcial para solucionar la crisis; de esta manera la 
inversión directa ·scrvirli para equilibrar no sólo el sector externo 
aino tanibi6n impulsar el desarrollo económico y sobreponer la 
crisis social y política. Adn mis, se desarrolla bajo patrones 
impuestos por el centro q.ue ultimadamente merman la soberanía 
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nacional -la autodeterminación económica y polrtica- y dian oua 
di-naión a las relaciones internacionales de loa países en 
desarrollo en favor de las políticas del cenuo, debilitAndoae las 
posiciones autónomas y nacionalistas de la periferia. Así. para los 
paises centrales la IED afirma au heaemonfa. y a menudo 
aolvcntai. sus criais. por la garantía de altas ganancias y mayor 
competitividad en los mercados ·mundiales que dA a sus capilalcs. 
por las ventajas que consiguen las ET al insertarse a las economras 
nacionales perif6ricaa: y con el tiempo se logra residencia con 
secuelas de dominio. Dé esta manera es como Estados Unidos 
mantiene su liderazgo regional y mundial y su dominio sobre 
·M6x.ico. 

Para los segundos; en este caso M6x.ico la JED. es salida a la 
crisi• pero como alternativa. parcial y dcformante puesto que en 
mayor o en menor medida estaln dependientes cstl'ucturalmcnte y 
por lo cual requircn de capitales forAneos para su crecimiento 
económico. promoviendo mayores niveles de producción y cierto 
crecimiento en el empleo. Esto evita mayores desequilibrios y los 
países dependientes pueden seguir inscritos dentro del desarrollo 
capitalista mundial con mayor desahogo: 6sto con las secuelas que 
al admitir mayores cantidades de inversión extranjera 
norteamericana se tiende a admitir una ·inserción e integración a 
la economía transnacional. y en panicular a la geopolítica de dicha 
nación. 

Las condicionantes que el FMI impone sobre las economías 
nacionales inenos desarrolladas y las medidas que así toman los 
gobiernos nacionales. en. este· caso por ejemplo et mexicano. 
favorecen a las trasnacionales. porque dentro de sus ventajas 
comparativas. est6n tas de contar con m6s capital. usar tecnologías 
avanzadas y ser en general monopólicas. todo lo cual les permite 
aprovechar las políticas de _liberalización y eliminar a sus 
competidores nacionales. por lo que la industria nacional 
disminuye en importancia. 

Ea~ visto que al uananacionalizane el capital incide cada 
vez coa m6s fuerza sobre las econotnfas nacionales imponiendo 
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sus formas de ser y de operar. e incluso afectando su soberanía ·a 
ttavés de nuevas formas de asociación del capital. 

Las E.T. pueden tener impacto positivos sobre et país_ 
receptor. sobre todo en situaciones de crisis. tales como contribuir 
al crecimiento económico. c1·ear empleos. invertir en sectores 
económicos en los que los inversionistas nacionales no la hacen o 
no pueden, crear nuevas infraestructuras, etc. 

Sin embargo, se puede afirmar que ese desarrollo además de 
ser deforme, el mayor beneficio de la transacción lo obtienen las 
empresas transnacionales porque se benefician de bajos salarios, 
altas utilidades y excesivos beneficios fiscales. Todo esto además 
beneficia al país inversionista; i.e. Estados Unidos. 

Las empresas norteamericanas. como quedó asentado. se 
inscriben en todo lo afirmado anteriormente. Bien sabemos que a 
los inversionistas extranjeros les interesa las industrias de punta 
por las condiciones que el mercado internacional presenta; en este 
sentid«:>, las E.T. norteamericanas· operan principalmente en México 
en los sectores de punta de las manufacturas y servicios, como se 
comprobó en el uabajo. 

Durante la presente crisis, las IED son una alternativa de 
.. solución" a la economía nacional: su capitalización impulsa la 
producción que ha tendido a estancarse. Por ello, los gobiernos de 
los países en vías de desarrollo y el mexicano en particular desean 
atraer IED. Sin embargo. reforman leyes y códigos privilegiando 
e-.ageradamente a las ET, en merma del capital nacional y de los 
trabajadores del país: se distorsiona tambit!n el desarrollo. pues se 
desnacionaliza la plan1a productiva nacional y se dá al país un 
papel subordinado en la división internacional del trabajo. 

Las tendencias actuales en los pafscs en vías de desarrollo 
confirman lo arriba seftalado. Durante las crisis las E.T. se han 
consolidado más y han obtenido la cana de "nacionalización" en los 
países hut!spedes, porque cada día abarcan campos de inversión y 
producción que tradicionalmente eran propios de los nacionales 
incluyendo en los llamados sectores estratt!gicos, generalmente 
controlados por el Estado. Esto queda igualmente manifiesto en et 
Nuevo Reglamento sobre Inversiones Extranjeras que expidió el 
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gobierno mexicano y el interés en invertir que inmediatamente 
despertó en el inversionista extranjero y particularmente 
noneamericano hacia ciertos scctorcS productivos de México 

En general. los inversionistas eX.tranjeros opiiian: que el 
gobierno mexicano ha actuad~ bien. por lo que apoyar'º sus 
decisiones con respecto a IED; que invertirán en los nuevos 
sectores que se han abierto a la inversión extranjera. 

Batas nuevas reglas del jueao encontrar4n eco positivo en 
muchos empresarios nacionales, pues según ellos la IED ayudará al 
crecimiento económico, que serviri de complementación, que será. 
bienvenida siempre y cuando traiga tecnología nueva y que 
ademais reinviertan sus utilidades. Pero esta opinión se basa en 
sus propios intereses. Frente a la liberalización económica. su 
mejor carta es aliarse con el capital extranjero para mantener sus 
privilegios de clase .. 

Por lo anotado anteriormente. se puede concluir que dada la 
crisis económica tan grave por la que ha atravesado México en dos 
diferentes momentos; 1973-77. yl982 al presente, al gobierno no 
le ha quedado mis que abrir las puertas al capital extranjero por 
varias razones: 11.D.&. por necesidad de capitales productivos; d.J2.a 
para crear un clima de confianza y certidumbre al inversionista y 
.llU... para mantener o lograr un crecimiento económico ( que seral
indudablementc inequitativo) que le permita legitimarse y 
garantice un mínimum de bienestar social.. Todas y cada una de 
catas razones responden tanto a la crisis nacional como a la 
internacional en razón de los vínculos entre capitalistas como 
entre clases gobernantes .. Por ello. en 1oda la posición que el 
gobierno mexicano guarda ante la IED y norteamericana en 
particular. subyace un claro ocultamiento del tema central, que 
obstaculiza. limita e inhibe al inversionista extranjero y nos 
referimos a la agbc;ran(a nacjonal 

Existen en los sectores gobierno, empresarial y académico 
posiciones encontradas al respecto; unos apoyan una apertura 
total libr,ndose del peso que la soberanía nacional impone; otros 
apoyan la defensa de la soberanía nacional. conocedores de la raíz. 
el origen y consecuencias de la admisión de las E.T. en Mtxico. Al 
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respecto, el Nuevo Reglamento de IED. tiende aJ liberalismo. 
enfatizando el crecimiento económico. mas ignorando Ja soberanía 
económica, la autodeterminación de políticas y relaciones 
internacionales y Ja equidad social. en aras de Ja modernización. 
integración e inserción en la economía mundial. 
Aún más. en M6xico desde 1987 se inauguró una política 
económica llamada Pacto de Solidaridad Económica (PSE). 
transformado actualincnte en Pacto para la Estabilidad y el 
Crecimiento Económico (PECE). el cual es favorable a las ET debido 
a la represión de los salarios. El sesgo neoliberal hacia las ET ha 
quedado igualmente corroborado en el discurso gubernamental. 
con la visita que el Ejecutivo realizó en enero de 1990 a diferentes 
países de Europeos y reherado en la segunda visita a ese mismo 
continente (Alemania. Checoslovaquia e Italia ) y· Ja Unión 
Sovi6tica en Julio de 1991. de cuya visita logró atraer inversiones 
directas. principalmente de Alemania e Italia. 

Por otra parte. Estados Unidos en crisis tambic§n. busca 
aumentar sus inversiones en el extranjero como forma de solución 
a su cnsts estructural. Le interesa aumentar las inversiones 
directas. porque 6stas van dirigidas a la estructura material y 
productiva de los países hu6spedcs. lo que aprovecha en función 
de sus intereses. en detrimento de los países hu6spedes. 

Las E.T. poseen mecanismos por Jos cuales pueden detener o 
alterar el funcionamiento de las economías nacionales; así. por 
ejemplo, pueden dejar de producir cuando por efecto de la crisis 
los gobiernos nacionales tratan de regular sus precios; cuando así 
sucede desabastan el mercado nacional, provocando Ja importación 
de bienes de sus matrices. vendiendo a precios mucho más altos 
que los nacionales. tal ha sido el caso de México en cienos bienes 
como medicinas y productos químico-farmaceúticos en general. 

Asr. el Neoliberalismo económico capitalista encuentra su 
mejor expresión tanto en las políticas económicas del gobierno 
norteamericano como el principal y directo sustentador de las E.T; 
como tambic§n en las políticas económicas del gobierno mexicano. 
como buscador agresivo de capitales extranjeros. En un caso es 
expresión de Ja dominación y en otra es el de la inserción de Ja 
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economía nacional al mercado norteamericano e internacional; en 
un caso es solución a la crisis capitalista internacional de liderazgo 
por la lucha de los mercados. en orro es la integración definida a 
espacios capitalistas. Por esto. en un caso es lá ex.tensión y dominio 
del capitalismo inte.;. • .1.acional, y en otro es la insertación y 
dependencia estructural en el modelo capitalista que impone la 
cns1s. Es por ello que las políticas económicas son convergentes, 
con diferente forma y a diferente nivel pero con la misma esencia 
que es Ja crisis capitalista. Así es como juzgado en el presente 
trabajo, podemos concluir que las Empresas Transnacionates 
apoyan el dominio norteamericano y ~on al mismo tiempo el 
principal vehículo de intervención de los países centrales. México 
ha abierto sus puertas, claudicando a su desarrollo independiente 
y también a sus relaciones internacionales independientes. 

Sin embargo. ante esta nueva realidad que se impone en la 
crisis. se puede afirmar que ya no es posible mantener la posición 
nacionalista tradicional que la formación académica otorgó y estar 
en contra de la IED. porque la realidad se ha transformado tanto 
en Jo nacional como en lo internacional, por lo cual es necesario 
replantear nuevos conceptos de análisis y recrear el concepto de 
Soberanía Nacional, de manera que ésta pueda mantenerse sin 
contradicción a la modernización que el país sí necesita. 

Hablar en M6xico de RECTORIA ECONOMICA DEL ESTADO 
cuando el poder de las IED y. en panicular. las norteamericanas es 
tan imponente. es hablar del Estado como guía. conductor y 
coordinador de enlace, asociación y alianza de los capitalistas 

- nacionales y extranjeros. de la producción y venta de los 
productos de las E. T.. tanto en el mercado nacional como 
internacional. Pero ya no es hablar del Estado fuerte "nacionalista'" 
y "revolucionario" que dominaba la economía nacional, que 
intervenía compitiendo con la inversión nacional, y que regulaba a 
la intervención de las ET; en cambio hoy encontramos a un Estado 
que apoya al capital sin fronteras dentro de un proyecto nacional 
e internacional. 

La crisis ha venido a reconvertir las formas de establecer las 
relaciones económicas, financieras y comerciales en las relaciones 
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internacionales y. por ende. en las 
fundamentalmente entre los que siguen 
actores de esas relaciones. los Es1ados. 

relaciones 
siendo los 

políticas, 
principales 

A decir verdad. las E.T. esrán alcanzando dentro de esta 
reconversión un nuevo status internacional. razón de más para 
comprender las inferencias que sobre los Estados nacionales van 
1eniendo para inclinar los espacios económicos y políticos a su 
favor. Eslo queda claramente manifiesto en Jos monros de las E.T. 
norteamericanas. sus nuevas formas de operar. particularmente 
las maquiladoras. las nuevas legislaciones de los gobiernos 
nacionales y las más abundantes presiones económicas y políticas 
que las E.T. van ampliando. 

La pregunta que queda después de este trabajo es: ¿En tanto 
las E.T. (IED) son salidas de solución para la crisis que vive México. 
cuáles son sus impactos en las relaciones internacionales de 
México? 

En lo que respecta a la relación bilaleral México-Estados 
Unidos. está visto que la crisis nos vino a colocar en una situación 
de mayor dependencia y vulnerabilidad producida por fuga de 
capitales. pago de intereses de la deuda y, lo que es propio de esre 
estudio, remisión de utilidades y pago de regaifas de las E.T., por lo 
cual Estados Unidos crea un mayor cerco en torno a México e 
impone condicionalidadcs para que se acepte inversiones directas 
y se alinie con su política internacional. Los últimos 
acontecimientos políticos, en los que EE.UU. es un protagonista de 
las relaciones in1ernacionales, como son la invasión a Panamá, el 
apoyo económico a Ja Unión Opositora triunfante en las elecciones 
en Nicaragua. el desmantelamiento de los proyectos socialistas 
europeos. Guerra del Golfo Pérsico, etc., han otorgado a Estados 
Unidos tal fuerza política . que por esta razón obliga a M6xico a 
subordinar su posición. 

Los mismos sucesos internacionales, y sobre todo los 
referidos a América Central, dejan a México m4s vulnerable por 
cuan10 pierde fuerza en los asuntos latinoamericanos. y quede así 
desprotegido en las negociaciones mulitlaterales; por esta razón se 
ve obligado a tratar con Estados Unidos en forma bilateral; no 
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·quedándole más espacio que aceptar lo asimétrico de la relación. 
Una muestra de ello es la negociación del Tratado de Libre 
Comercio. inicialmente con EE.UU. y después ya incluyendo a 
Canadá. Las inversiones extranjeras directas ahora tienen un 
mayor impacto en las relaciones internacionales de México. por la 
crisis misma. además de los sucesos internacionales ya que le 
obligan a abrirse aún más en el comercio exterior. a aceptar las 
medidas que u·nilateralmente puedan aplicar los inversionistas 
extranjeros. buscar inversiones directas a como de lugar y hacer 
que la Soberanía Nacional como sinónimo de interés o intereses 
nacionales se restrinja. Actualmente. las posibles alternativas para 
que México se capitalice. son: mayor admisión de deuda externa. 
inversión extranjera directa. y excedentes del comercio exterior. 
Se privilegia a ta IED. ya que la primera llegó a su límite y lo 
último representa una actividad un tanto restringida. que todavía 
no alcanza el ingreso de divisas suficientes para el crecimiento 
interno. 

Por lo anterior. México utiliza sus Relaciones Internacionales 
para buscar IED en Europa Comunitaria. en Canadá y 
naturalmente. EEUU. 

Seguramente los encontrará. pero aún así la preponderancia 
de la IED norteamericana seguirá vigente en México por largo 
tiempo; aunque para un país como el nuestro la IED en el largo 
plazo será aún más perjudicial por la descapitalización. 
desintegración y fragmentación que genera en la economía 
nacional; por sus impactos antidemocráticos en el sistema político 
mexicano, y por los desajustes sociales concurrentes derivados de 
los hechos y desequilibrios indicados. 

En este respecto. el problema de la inversión extranjera no 
es el cuánto. o el cómo. sino su idoneidad a las necesjdadcs del 
país y esJo es lo que debe marcar el concepto de Soberagfa Las 
necesidades de las E.T. no son las mismas que las del país receptor. 
Por ejemplo el inversionista extranjero busca los sectores que le 
brinden· además de ganancias. mayor competitividad 
internacional; y con frecuencia estos sectores todavía no son 
necesariamente prioritarios para el desarrollo del país. En el caso 
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mexicano. en tanto busca su modernización a través de su 
inserción al Mundo Desarrollado. el abrise a la IED en los sectores 
que a ésta beneficia sólo puede distorsionar su desarrollo. que 
además de estar desfasado está muy rezagado en los niveles y 
homogeneidad nacional .. 

Por otra parte. las E.T. se localizan. por lo general. en los 
centros urbanos transformando con ello. dadas las influencias. el 
modo de vivir y de organizar las administraciones locales y que. 
por lo dominante. inclinan las decisiones gubernamentales. 
todavía. en formas m4s acuciante hacia sus intereses que hacia los 
intereses nacionales y., en este sentido. el Estado mismo se 
confirma como guardia de sus intereses. por lo prioritario que 
pasan a ser las IED. El hecho de que el Estado posea o administre 
ciertas empresas prioritarias. llamadas estatales. no significa que 
la economía mixta siga vigente. Hoy nos damos cuenta que el 
Estado Mexicano al abrir las puertas al capital extranjero en 
sectores prioritarios está dando paso al capitalismo de libre. 
empresa y creando las condiciones para que predomine el capital 
transnacional. 

Hablar de nacionalismo en general y hablar de la 
comparación de nacionalismo del centro. en este caso de EE.UU .• y 
nacionalismos periféricos. es aclarar y discriminar los 
componentes de uno y de otro con respecto a las IED. Porque a 
decir verdad. los países en vías de desarrollo siempre se han 
defendido en un más o en un menos de la fuerza económica y 
política de la inversión directa foránea. cuando ésta pone en 
peligro la Soberanía Nacional. Han creado regulaciones limitando 
montos y sectores de inversión; han protegido al inversionista 
local; pero al mismo tiempo el inversionista extranjero y la 
inversión norteamericana ha estado sujeta a estímulos y 
protecciones de sus propios gobiernos. Aún más. Estados Unidos no 
sólo le ha favorecido a sus ET con políticas fiscales. monetarias y 
de comercio e inversión y de seguros. sino que además 
abiertamente les protege política y militarmente ante los 'peligros' 
de los nacionalismos de los países receptores. Sin embargo. cabe 
scftalar que hoy ºparadójicamente·· Estados Unidos. en vista de las 
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inversiones extranjeras que llegan a su propio territorio,. como las 
japonesas o europeas y ante la competencia internacional que le 
presentan sus contendientes en et comercio internacional,. en 
sectores donde ya ha dejado de ser Hder mundial,. ha vuelto sobre 
su nacionalismo protector para sus inversionistas locales,. lo cual 
nos demuestra que no hay mucha diferencia entre el nacionalismo 
del centro y de la periferia y. si acaso la hay,. sólo es de grado y 
modalidad. 

En lo que se refiere a las competCncias internacionales por 
los mercados,. hoy más que nunca a Estados Unidos le conviene 
invertir en A.L. y México,. por el clima favorable tanto político,. 
jurídico y económico que se le presentan y por las nuevas 
concepciones que de lo ''nacional o Soberanía Nacional" poseen los 
actuales gobiernos de los Estados en vías de desarrollo y que la 
crisis misma los ha obligado a abrirse a las IED. 

En los países en vías de desarrollo siempre existirá el temor 
por tos impactos culturales y políticos que traen consigo las 
inversiones directas. Esto,. aunque fundado y validado en razones 
históricas,. ha cambiado en una concepción totalmente favorable 
por parte de los "gobernantes" hacia las E.T. 

Efectivamente,. la época de consolidación de los 
nacionalismos de la década de los treinta y cuarenta en A.L. y en 
el caso mexicano ha pasado del todo a la historia. Aunque dicho 
nacionalismo quedó plasmado en Doctrinas y Leyes, tales como la 
Doctrina Cárdenas de la "Extraterritorialidac;l" .o la Ley de 
Inversiones Extranjeras y su Nuevo Reglamento; éstos ya no 
constituyen un impedimento. Amén de que se están 
transformando ( o se les viola cotidianamente ) el obstáculo, los 
gobernantes de México y también las E.T. lo saben .• ya no son sus 
arranques nacionalistas,. sino los obstáculos ··operativos·· a las 
ganancias que puedan dejar de obtener. 

El obstáculo que los países exportadores de. capital, en este 
caso EE.UU.,. ven en los países receptores de inversiones directas, 
son el burocratismo,. el incumplimiento,. el mercado local 
heterog6neo,. etc. Pero también,. los obstáculos que los países 
receptores ven por parte de tas E.T. son: no querer reinvertir sus 
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utilidades. no querer dejar tecnología nueva y cohabitar en las 
administración y decisión con los inversionistas locales. 

Hoy, en la crisis. disminuyeh esos obstaiculos, y temores 
políticos tanto de las E.T. como de los países hul!spedes. 
convirti6ndose en temores de producción. de productividad. de 
eficiencia y voluntad de querer companir riesgos y utilidades. 

La asimetría. como ley del intercambio desigual 
internacional entre países de mayor desarrollo con los de menor 
desarrollo. pero también entre países de similiar desarrollo, al 
menos en ciertos sectores productivos y comerciales. seguirá 
vigente porque forma parte de la acumulación de capital 
internacional; de manera que es a los países en vías de desarrollo. 
a quienes corresponde asumir papeles mais agresivos tratando de 
entrar en las nuevas reglas del juego internacional. de bloques de 
regiones integradas. Las tradicionales posturas superadas. como 
sustitución de importaciones. economía hacia adentro, 
nacionalismos protectores e intentos similares han traído con10 
consecuencia dependencia. expoliación, ataduras a las economías 
centrales y no alcanzar desarrollos propios. Así fu6 el caso de 
México; todos los intentos le trajeron una mayor dependencia de 
Estados Unidos, que ahora se convierte en inversión en la relación 
bilateral. 

Sin embargo es preciso mantener la Soberanía Nacional •. sin 
limitaciones con respecto a las E.T. Ahora en 6poca de 
integraciones y bloques regionales. debido al poderío de las E.T .• 
existe la duda si se perder6 la iniciativa propia. 

La historia de las inversiones extranjeras en distintos 
momentos, desde el punto de vista polftico, ha indicado un ciclo de 
invCrsiones de intereses extranjeros en nuestro país, y cuando se 
han incrementado ~stos· hasta el grado de incidir en los asuntos 
internos. entonces se presenta la conciencia soberana a través de 
expropiaciones, nacionalizaciones y regulaciones por parte del 
Gobierno Mexicano; ejemplos de ello los tenemos en los períodos 
Porfirista, Carrancista. Obrcgonista. Cardenista. etc. 

Hoy existe la posibilidad de que el ciclo se vuelva a. repetir, 
ya que el desarrollo nacional depende aún más del sector externo. 
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La preocupación del gobierno mexicano radica en crear un 
ambiente de confianza y certidumbre al inversionista extranjero a 
través de abrirle el mercado interno. ofrecerle facilidades para la 
exportación: ofrecerle nuevos sectores de producción que 
tradicionalmente eran de soberanía absoluta. etc. Esto crea la 
posibilidad de que con el paso del tiempo. también haya necesidad 
de reconsiderar de nueva cuenta la Soberanía Nacional sobre estas 
inversiones. cuando se presente una fuerza política representativa 
que defienda los intereses nacionales. 

Estas conclusiones. a primera vista, aparecen tal vez 
radicales. Cabe recalcar que históricamente se han creado códigos 
de conductas sobre las inversiones extranjeras. ya por parte de 
M~xico. o ya por parte de la Organización de las Naciones Unidas 
que ayudan a equilibrar la inversión-aceptación en la relación o 
relaciones internacionales; pero a pesar de ello. en las relaciones 
internacionales. las IED obtienen cada dfa mayor fuerza de 
presencia y decisión. por sobre los tradicionales actores de las 
relaciones internacionales. esto es los Estados. Aquí se inscribe 
precisamente la fuerza de la política de la IED norteamericana; 
coadyuva a que Estados Unidos mantenga e imponga su dominio. 

Sin embargo no se puede satanizar de una manera absoluta 
a esas inversiones. Al interior de nuestros países también se 
encuentra la culpa. El inversionista nacional huyendo de los 
escenarios de crisis y de oposición. con el gobierno mexicano saca 
sus capitales hacia el extranjero. Por su parte. el gobierno mismo 
intervenía excesivamente en la economía nacional y desarticulaba 
a la economía con excesivos endeudamientos externos. De ahf que, 
los capitales foráneos aprovecharon los espacios asf creados. en 
particular la materia prima abundante. mano de obra barata y 
capacidad de infraestructura ociosa. Y es aquí donde se yerguen a 
nivel interno las posturas contrarias. las que opinan y están en 
favor de que lleguen todo tipo de inversiones del exterior; 
aqu6llos que están en favor de que solamente lleguen las que 
favorezcan el desarrollo nacional. esto es. que sean en forma 
discriminada; y en fin aquellas que se oponen a toda injerencia 
externa por el supuesto perjuicio que. de todo tipo traen como: 
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desmant.;lamiento de la planta productiva. la descapitalización al 
extraer capitales a travll!s de resalías y utilidades; al trastocar las 
formas culturas por medio de imposición de otros modelos. 

En dicho contexto. México. las E. T. y las relaciones 
internacionales se entrecruzan; Mll!xico y las E. T. son dos actores o 
sujetos centrales en las relaciones internacionales. que con 
frecuencia est4n en disputa política y económica por los intereses 
encontrados. por las necesidades distintas y por las finalidades 
diferentes. alln con la formación de bloques internacionales. la 
inOuencia de las E.T .. en el mundo en vías de desarrollo sesuir' 
siendo imponante debido a su capacidad y fortaleza económica y 
la capacidad para manipular a su favor mercados y fuerza de 
irabajo. Desde el punlo de visla polílico. las E.T. y sus IED seguirán 
aprovechando los espacios que los gobiernos dejan abiertos para 
tener ingerencia en las políticas económicas. y en la medida en 
que los Estados crezcan o se debiliten políticamente. las IED 
estarán presentes adecu4ndose a los tiempos y circunstancias. 
pero siempre favorables a ellas. 

En la crisis. esto es m4s visible. de tal suerte ·que sin 
necesidad de violentar status poUticos nacionales. como en otros 
momentos. las E.T. han logrado mantenerse o incrementarse según 
el caso. sin necesidad de apoyar golpes de Estado o situaciones 
potrticas excepcionales; sino ha bastado con las propias crisis 
tiacionales para que los países menos desarrollados. por sf solos se 
abran y pcrmilan a· las IED ingresar has1a con un 100% de 
parlicipación. como en el caso mexicano. y ~pcrar mais 
favorablemente a sus intereses .. 

La crisis actual capitalista. que se manifiesta en crisis del 
comercio internacional. crisis financiera y crisis polftica repercute 
en las relaciones internacionales. En esta crisis, Estados Unidos en 
tanto busca su liderazgo. arremete económica y polfticamente en 
la succión de ganancias y utilidades a través de sus empresas 
transnacionales en países menos desarrollados. 

La · crisis mexicana es estructural y no puede estar fuera de 
la crisis internacional y, en particular, de la norteamericana. 
debido a la relación de dependencia y aquí es donde se localiza la 
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inserción de la economía y del capitalismo mexicano al 
internacional a través de la apertura comercial y financiera y Ja 
mayor aceptación de IED. 

Hoy en la crisis y debido a los cambiantes acontecimientos 
internacionales.. seguramente Ja escalada de las inversiones 
extranjeras directas norteamericanas aumentarán su presencia y 
har4 a Jos países receptores más vulnerables. En este caso México, 
y esto llltimo se pudo constatar a trav6s del monto.. distribución 
sectorial, as( como la calidad de la inversión directa de Estados 
Unidos. 

México, al requerir divisas para su crecimiento, acej>ta 
inversiones· directas .. flexibiliza y desregula sus políticas globales .. 
con tal de que las JED norteamericanas puedan llegar .. aun a costa 
de mayor merma de su independencia económica y política. 

De aquí en adelante y particularmente en los aflos 90 .. 
México definitivamente cambia y va a cambiar sus posiciones con 
respecto a las IED; de tal manera que podemos observar entre las 
posiciones actuales y los posibles futuros cambios: un apoyo 
mayor a los capitales nacionales, mismos que establecerán fuertes 
alianzas con el capital transnacional; un abandono cada vez mayor 
de control sobre las acciones y porcentajes de panicipación del 
inversionista extranjero; abandono casi total de los sectores 
prioritarios reservados al Estado o al inversionista nacional, como 
por ejemplo, el sector energético y comunicaciones, y apoyos y 
fomentos al capital extranjero para poder atraerlo; aceptación 
porcentual mayoritario y a veces total del capital extranjero.. etc. 
Ante lo anterior. se puede vislumbrar que al capitalista nacional le 
resulta cómodo asociarse al capital extranjero por cuanto así 
mantiene y conserva sus capitales y puede competir 
internacionalmente. 

Visto asf el panorama., esto es. la relación capitales 
extranjeros y la soberanía de México. hace que ~sta sea relativa, 
puesto que su Jfmite se manifiesta en sus propias vulnerabilidades 
producto de la descapitalización, el pago de intereses de la deuda 
externa, capitales fugados y aún existentes en otros países, pago 
de regaifas por la transferencia tecnológica obtenida del exterior .. 
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etc.. Esta soberanía. actualmente sólo se sustenta en la alianza 
grandes capitales-gobierno y en el crecimiento económico. para de 
esta manera insertarse al primer mundo. 

Como consecuencia de la crisis y el ejercicio del poder de EU. 
y vislumbrando la mayor ina;erencia de la ET en las relaciones 
internacionales. la posición de M6xico ha cambiado en los foros 
internacionales ante los conflictos internacionales y su relación con 
Am6rica Latina. 

En los foros inremacionales como la ONU, el AOAAT, o el 
Orupo de Río, la posición de M6xico ha sido de invilación y de 101al 
declaración hacia la apertura y la necesidad de que "'los 
extranjeros se fijen en lo que representa el país"' para el 
inversionista extranjero. 

Esta posición encuentra su aratuita recompensa y respuesta 
en la opinión pública internacional. que finalmente no es más que 
la opinión pública de los intereses del negocio internacional. 
Existe una converaencia y paralelismo entre lo expectado por 
M6xico y lo buscado por la Oran Empresa Transnacional. 

Ante loa conflictos internacionales que se han suscitado 
tanto b61icos .corno comerciales y financieros y m•s en aqu611os 
donde Esrados Unidos est6 involucrado, la posición de M6xico es y 
ser• no desdibujar su actual status de relación con el vecino del 
Norte. en otras palabras. no declarar ni hacer nada que pueda 
perjudicar aus relaciones bilaterales; así sucedió. por ejemplo, en 
el caso del conflicto del Oolfo P6rsico, donde Mc!xico tuvo la 
posición de aliado sumiso, y no violentar las posibles IED de 
Eatados Unidos que posiblemente pudieran aurnentar. como de 
hecho sucedió. El aobierno mexicano en alianza con los arandes 
capitales nacionales en un af6n de delinear su política 
internacional hacia el primer mundo. ha evitado declarar o 
comprometerse con causas de conflicto internacional. en donde en 
otra ll!poca al menos declaraba y presentaba posición. tal sería la 
posición. que ahora resultaría hipot6tica. hacia el problema kurdo, 
hacia la situación de la ONU. hacia el supuesto nuevo orden 
internacional que Estados Unidos proclama. etc.. y todo por evitar 
un mayor conflicto que le presentaría el no convertirse en el 

319 



centro de atracción de la inversión extranjera o bien. perder lo 
ganado hasta ahora. 

La posición de México hacia América Latina. también ha 
cambiado; puesto que. tanto se ha venido apostando al Mundo 
Desarrollado. que los· problemas semejantes en su cobertura en el 
úca latinoamericana son de menor importancia. esto lo podemos 
juzgar desde que México firmó en forma individual la 
renegociación de su deuda externa con la banca internacional y 
comercial privada extranjera a finales de la década de los 
ochentas. en la que el gobierno norteamericano le sirve de aval. 

Otro momento. lo podemos observar. cuando después de Ja 
visita del jefe del Ejecutivo a Europa para promover al país a Ja 
IED y al no conseguirlo. volvió sus ojos al vecino del Norte en 
1991. donde se inició frontalmente el poder negociar el 
mecanismo del TLC con Estados Unidos como parte de la apertura 
total al exterior. 

Finalmente. otro momento. Jo encontramos cuando el jefe de 
Estado mexicano se convierte en portavoz de la iniciativa Bush 
para América Latina, ya que al visitar ciertos países 
latinoamericanos. presenta el discurso norteamericano como 
propio y trata de convencer para firmar Tratados de Libre 
Comercio a imagen y semejanza de los bloques o del bloque al que 
México deseaba pertenecer; de esta manera. indirectamente 
México se convierte en la voz de Ja nueva realidad de Seguridad 
Nacional norteamericana. dentro de un 4rca nueva. como es la 
económica. los mercados internacionales. Ja competencia 
internacional. que son el nuevo interés de Estados Unidos. 

Como elementos contrastantes con ·la posición anterior 
mexicana hacia la IED. con respecto a su posición actual y en base 
a la experiencia histórica de acuerdos comerciales con EE.UU; 
disueltos con facilidad por el vecino del norte. el gobierno 
mexicano mostraba: 
a) Una posición nacionalista: esto significaba una posición de 
soberanía sobre el inversionista nacional. protegiendo tanto al 
gran capital y a la industria mediana y pequcfla. 
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b) Proteccionismo: el Estado benefactor cubría al inversionista 
nacional y auspiciaba su desarrollo autónomo y lo protegía de 
cualquier contrabalancc que le presentaba la IED. 
c) Defensa absoluta de la Soberanía Nacional: esto significaba una 
posición nacionalista por parte del gobierno mexicano para 
proteger al inversionista nacional. 
d) Sustitución de imponaciones antes que mayor ingreso de IED: 
así. de esta manera. el gobierno mexicano al no permitir ciertas 
importaciones y a la vez que subsidiaba al inversionista nacional. 
pretendía consolidar la riqueza de estos últimos. 
e) Defensa irrestricta de la no intervención en los asuntos 
internos por parte de otras potencias (incluyendo los asuntos 
económicos): esto se demostraba a trav~s del control sobre las 
acciones y porcentajes de participación del inversionista 
extranjero. 
f) Leyes duras con respecto a la IED. como la de 1973 donde no se 
permitía ingreso en los sectores nacionales, estatales o prioritarios 
para así conseguir su desarrollo nacional autónomo: esto implicaba 
el establecimiento de zonas y sectores prioritarios y estrategias 
reservadas al Estado o al inversionista nacional. 
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EPILOGO 

Recientemente., el gobierno mexicano tia venido impulsando 
al Tratado de· Libre Comercio con Estados Unidos Libre Comercio 
(inicialmente). y después con Canadá. para convertirlo en un 
Tratado Trilateral; como mecanismo o como parte de la estrategia 
de la política comercial de M6xico dentro de su polhica 
internacional y su poUtica económica. En el proceso de negociación. 
resaltan los estímulos a la IED. por representar un aporte 
importante para el crecimiento económico. 

A lo anterior ha reSpondido tas diferentes tácticas utilizadas: 
visitas de Estado a Canadá y Estados Unidos, la retórica y 
publicidad empleada,. la promoción y mercadotecnia. pagada. el 
cabildeo a los diversos sectores productivos de esos dos países 
mú que a los sectores internos mexicanos. 

Ea indudable que a los grandes consorcios canadienses y 
sobre todo los estadounidenses les interesa firmar el Tratado con 
M6xico. por cuanto que ello significa aumento de ganancias al 
invertir en M6xico por las ventajas comparativas favorables a 
ellos. como extensa y abudante mano de obra barata. bajos 
salarios. flexibilidades legales y facilidades para que fragmenten 
su producción (creen rnaquiladoras en M6xico) y despu6s el 
producto pueda exportarse a sus mercados nacionales y a sus 
centrales· o matrices. En este sentido. las IED constituyen el 
renglón prioritario por conseguir por parte de México; sin 
embargo. las oposiciones internas y externas están y estarán 
visibles por los sectores productivos y sociales más 
desfavorecidos. como son los trabajadores y la pequefta y mediana 
industria en el caso de M6xico; o de los sindicatos por parte de 
Estados Unidos. En lo que respecta a este renglón, el gobierno 
mexicano ha llevado a cabo una alianza con la Central Obrera 
Mexicana (CTM) para que apoye al TLC, bajo el subterfugio de que 
con ello llegarán inversiones ex,tranjeras directas y se generarán 
empleos. aumentarán los salarios. aumentar4 el nivel de vida. etc. 
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Lo cierto es y en todo caso que la realidad de asimetría entre 
los firmantes es tan importante que hasta el momento poco se ha 
vislumbrado en las formas en q6e el inversionista extranjero 
pueda operar. de no ser la forma tradiéional. que hasta el 
momento le ha rendido tan buenos dividendos con tratado o sin él. 
En caso de que el Tratado se firme. la IED saldrá mayormente 
favorecida por cuanto se legalizar6 lo que de facto ya actúa. esto 
es. forma de operar. dónde invenir. cu6nto ganar. cómo ganar. etc. 

Con el TLC. M6xico entrar4 a formar bloque. el bloque 
norteamericano y para lo cual tendr4 que delegar parte de su 
soberanía y el marco jurídico y político en el que tendrá que 
actuar será el que le indique no necesariamente un organismo 
supranacional de los tres países. sino el que termine por imponer 
y dominar los intereses del más fuerte. 

Algo imprevisto, tal vez relacionado con el presente trabajo • 
es el conflicto del Golfo P4!rsico. en donde la crisis de EE.UU .• y el 
capitalismo en general. se agrava aún más por el soporte 
económico- militar que se tuvo que aportar a dicho conflicto. 

De manera que Jos capitalistas que deseaban invertir sus capitales 
en otras 4reas del mundo. en tanto existe incerridumbre e 
inestabilidad política en el mundo. no quieren arriesgar. En el 
caso mexicano. si bien es cierto que todo el clima le es favorable. 
hoy se presenta una coyuntura que puede permitir ingresos al 
país con m4s o menos fuerza. bajo presiones y condiciones. esto es. 
que en la medida del connicto y despu~s del mismo. presionarán 
al gobierno mexicano a que acepte condicionamientos en la 
producción y venta de su petróleo. 

Si así fuera. la IED de Estados Unidos no llegará en mayor 
cantidad o cubrierán lo proyectado por el gobierno mexicano. 
Consecuentemente habría el problema de que el desempleo 
creciese. el crecimiento y desarrollo industrial se estancara y la 
vulnerabilidad del gobierno se agudizara. Es aquí donde se da uno 
cuenta de la necesidad de la IED para el país. aunque dentro del 
trabajo tambi~n se da uno cuenta de la disgregación nacional 
causada. y no deja uno de concluir que la IED es un mal gcccsarjg 
pero que, como tal, sería manejable en la medida de la claridad en 
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la aceptación,, planeación en su asignación y distribución y firmeza 
en la utilización de los beneficios. Aspectos que son cuestionables 
bajo el presente régimen político en México. 

Hoy los países en vías de desarrollo se abren al exterior. 
como sinónimo de modernización y se reconoce que de no hacerlo 
se puede caer en un mayor aislacionismo. tal es el caso de México; 
sin embargo. ¿quiénes son los más urgidos de formar bloques? 
porque también. y es un hecho rotundo y la hipótesis central. el 
que las potencias inducen a que los países de menor desarrollo se 
abran ya que así pueden asegurar sus flujos comerciales. sus 
mercados. etc.. y en este sentido. en las relaciones internacionales. 
conceptos como interdependencia. globalización no son de teorías 
que provengan de las necesidades o del ejercicio justificador de los 
menos desarrollados. sino que se obvia que su ejercicio teórico
político. deviene de los países más desarrollados. y es así como un 
tema tan particular como la IED que proviene de los países más 
desarrollados a los menos desarrollados. ejemplo en la relación 
EE.UU.-M6xico. resulta ser un central vehículo de acumulación de 
capital. de obtención y mantenimiento de ganancia. de equilibrio 
en las relaciones comerciales. etc .• para los· primeros; el peligro 
radica en que hoy. el mundo tiende a ser sometido por un solo 
hegemón o por guerras comerciales de los bloques. y sólo 
permiten como alternativas de crecimiento y desarrollo a los 
países de menor desarrollo las que las potencias les permitan y 
esto obliga a los gobiernos. como por ejemplo de A.L. el abrirse. el 
formar bloques o firmar acuerdos regionales. 

Por otra parte. después del conflicto del Golfo Pérsico. el 
impacto de las IED norteamericanas se desvió hacia esa área para 
reconstruirla. Estados Unidos al salir triunfante y c·omo potencia 
militar número uno. pone sobre aviso a países y regiones débiles o 
de menor desarrollo de imponerles la ley o la violencia legalizada. 
en caso de no atender o aumentar los intereses norteamericanos; 
en este sentido. México se ve presionado para no continuar aún 
más con· una política internacional independiente. más ahora que 
se inserta en forma inducida a la política norteamericana. al ser 
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ariete dentro de A.L.. de ingresar a la apertu~a total en lo 
comercial y económico a· Estados Unidos. 

Es indudable también que un acontecimiento de política 
internacional con respecto a otro. no están aislados y es por esta 
razón que involucran a M6xico en: el TLC. el Conflicto del Golfo 
Pérsico., la Integración Europea. la Crisis Internacional. etc.. como 
un todo y configuración de un nuevo mapa geográfico. económico 
y político mundial. 

M6xico busca alternativas en Europa y por esto las visitas 
del gobierno mexicano en 1991 a países de dicho continente; esto 
se debe por si otras estrategias fallan. como puede ser el TLC u 
otra; queda a ta vista y para negociarse la IED europea como parte 
integradora del Proyecto Nacional. Pero como es improbable que 
esto suceda a corto plazo. se institucionaliza la vida nacional, vfa 
Estados Unidos; o en otras palabras se nortcamericaniza la política 
exterior e internacional de M6xico. 
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